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IN'l'RODUCCI6N 

La presente inveetigaci6n plantea alguna" probler.iática" 

de loa bombree c¡ue a cambio de su fuerza de trabajo, ya !!ea f! 
eica o mental, reciben un ealuio; luA Trabaja.dore,., r.\uienea a 

trav'" de la hietoria han luchado por conseguir prerrogativas 

que coadyuven a mejorar su calidad de vida y en sUE! relaciones 

la't:urales. 

La calid'1d de vida del tr,.bajador depende de varios fact.2. 

res, pero sobre todo, de eu peruanencia en el empleo. 

La Ef'tabilidad, es U.'1 precepto -:ue ¡;:ar:.nti,,;1 la con,,.erva-

ci6n y per:r.anenci:> del .. t.rab.ajS:dor en PUl'l <.ictiV:.dad.es, creando 

en él la tr<>.nquilid<>.d.para.deeem:n<'narlaP de la mejor manera P.2.. 

sible, dlindole .. el.cnrá~ter de durade~·a" !'u rel'\cidn; ·y con 

re,.rocto al 1'~t;6~; :el·; de cor.tinu¡,r con Pus le.to1·as ele prodi.tc

ci61,. 

.- . -

El ter.-..<i '_:en. ee.tutlio .expone ei1.uncionep c.oncretas,. cori la 

finalidad de .Óbtener ·eoluciorie1< ct<te permitan contenipla.r la 

aplicaci6n o i,,;~pli~al>i6rí de 19.e Leye~ que EiÉ.-. han 'or~ádo con 

el deeeo de ",~l~~~ardar-lo~ derecho~ de 1-a ~;laee pr~du~tiva. 

se· in¿i:U,l, ~1 d~s~i;;iíió;d~:~ i~v~ ... ti~a~i61é~ón .ún allá-: 

lieie de las ·co~cept\.W.nsafi'onrú(báeicaa,·pera ia m~jÓr ·compren 

ci6n del ·r,r;~i~~;;}¡; r~i:iii;~ci~~~ri~f(e·~·t~~iii.:r,(l.a';~~~i~ci6~ 
<1el trabajo en r::~Y.106;··~;:,·'fi.c;~;,;,,_tivid~d/ ad'coc10 l:a•naturÓ.le7.;,. 

jurídica de· 1.;, ~f,tS.t:Í.1Úa'1 'en ei' empleo ~ ¡¡~Ímenté~ lo,, ele-

c:ento·s que la deternrl.n:in. 
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Se tratar' de demostrar que la Eetabilidad en el empleo 

beneticia tanto al patrdn como al trabajador, ein dejar de re

conocer que en tiempos ditícilee, econdmicamente hablando, es

ta inPtitucidn ee la mile vulnerable. 



CAPforULO l. 

CONCBP'?UALIZAOIONBS BlSIOAS. 

Be necesario conocer el. significado de l.as terminol.og!as 

que se uti1izar4n en el. deearro11o del. presente anál.ieis. 

1.1 DllRECHO DBL TRABAJO. 

A trav4P del. tiempo ee han formul.ado conceptos para refe

rirse a este Derecho, ein embargo cambian de acuerdo al. trata

dista que l.os empl.ea, as! como al. tiempo, encontr,ndoee los s.!:, 

guientes. 

DBRBCHO OBRERO. 

Acepción defendida por el. maestro Jes~s Caetorena, quien 

comenta que históricamente fue el. obrero de la industria de l.a 

transformación el que logró en una lucha heroica las primeras 

normas de trabajo. 1 

Se considera como no acertada, porque solamente ee refie

re a una categor!a de trabajadores, excluyendo a los demáe su

bordinados. 

LEGISLACION O D!iXBCHO. 

" Legislación ee inconveniente por limitada, ya que 

sól.o ee refiere al conjunto de disposiciones lega

l.es dictadas respecto de l.a discipl.ina. Por el. con-

1. Castorena J. Jee~. ~ual de Dere~o Obr,ro Seg\IJ\da edi
ción, M'xlco, Bneayo ~la íntegrac n de íi 6octrina Mexi
cana del. Derecho Obrero, 1984, pag. 4. 



trario, la palabra "Derecho", pese a eer terribl,!!, 

mente con:ru.ea, acusa, sin embargo, una proyecci6n 

llllis amplia que comprende tambi'n a la jurieprudell 

cia y a la doctrina y, lo que ea definitivamente 

importante respecto del derecho laboral, a las 

normas creadas por loe sujetos de la rel.aci6n la

boral, o sea, loa pactoa colectivos, Por ello re

cha11amoe la expresi6n "Legielaci6n" y de acuerdo 

a la corriente dominate, eoplearemos la expre

ai6n "Derecho", 2 

4 

Se trata de doe cognotacionee distintas y ser!a impropio 

considerarlas como sin6nimos, 

LEGISLACION INDUSTRIAL, 

" Giro empleado en l~ etapa inicial, por algunos juristas 

f'ranceees (Paul Pie, Capitant y Cuche entre otros), que abarca 

no s61o lo que ellos miemos prefirieron llalll31' legielaoi6n 

obrera o legielaci6n del trabajo, sino tambi4n materias ajenae 

al Derecho Laboral." 3 

Brr6ne~~ente se le denomin6 ae!, porque s6lo se refiere a 

la induDtria y a sue normas, abarcando demasiados aspectos y 

no se identifica con el Derecho Lnboral. 

NUBVO DllREOHO, 

" Bn realidad esta denominaci6n no intenta eer espec!tica 

2, Cabanellas, Guillermo, Tratado de Derecho Laboral, Tercera 
edición, Tomo II, Argentina, Claridad, 1968, pag, 437. 

3. De Buen Lozano, N'etor. Derecho del Trabajo I. Octava edi
ci6n, M.Sxico, Porri1a, 19911 pag. 29. 
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del derecho del trabajo, at1n cuando haya eido util~zada para 

identi~icarlo,• 4 

Existen materiae a lae cuales si les correeponde lo de 

~nuevo•, pero este Derecho antecede y sería incorrecto coneid.!!. 

rarlo como tal, 

Dml!!lm!O ECONOMICO-SOCIAL, 

A simple vista, ee trats de dos significaciones dietintaA 

ya que la Sconom!a, estudia la producción, distibución y cona~ 

mo de los bienes, de la riqueza, y trata al trabsjo, al capi

tal y a la adminicrtraci6n de los mismos, pero no en sf a la r.!!, 

lacidn que ee eetablece entre el patr6n y el trabajador, aef 

que resultaría il6gico emplearlos como eindnimoe para las f'il1!!, 

lidades del presente, 

DBRBCHO PROPBSIONAL, 

Si se tomara en cuenta, ee protegerían edl~ loe derechos 

de los profeeionistas como de loe abogadoP, m4dicos, arquitec

tos, ine;enieros, etc,, excluyendo a loe dende trabajadores, 

por esta raz6n no se considera como correcto, 

Dmll!ICHO SOCIAL, 

" Es un concepto muy ámplio, por sujerarquía se enlaza con 

la división tradicional de la ciencia jurídica, para constituir 

con el Derecho Pliblico y el Derecho Privado, la primera e impo!:_ 

tante clasificaci6n," 5 

El Derecho Social tiendP. a la proteccidn de los conside-

4, Ibid, pag. 35, 
5, Ibid, pag, 34, 
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radoe econdmicamente dfbi1es, y dentro de lete tambi•n ee aba¡: 

can varias materias y personas, reeu1tando impreciso. 

Dl!RBCHO DBL 'l'R.\BAJO O LABORAL. 
Loe diterentee autores 1os manejan como sindnimoe para la 

materia, adn cuando en eUll etimologías son diferentes. 

Se considera a1 trabajo como un esfuerzo humano ap1icado 

a 1a produccidn de la riqueza, pero al'!os atrás se considerd C,2. 

mo un c1stigo, pena o tormento; y 1abora1, ee refiere a la la

branza de la tierra o ararla. 

Be precisamente este Derecho e1 que regula 1ae re1acionee 

entre el trabajador y el patrdn, siendo e1 mde socorrido por 

loe autores contemporáneos. 

Bn la Ley Pederal de1 '.l.'rab~jo, se encuentra la definicidn 

de trat.ajo en lo" artículos 3º y 8°, como una activ.Ldad humano. 

sea intelectual o material, con independencia de1 sexo, la ra

za o 1a edad de quien lo presta, representando un derecho y d.!!, 

ber socia1es, donde se asegura la salud y el nivel de vida y 

econdmico del trabajador y el de su familia, ademiie de que no 

es un artículo de comercio. 

A1 respecto se localizan algtl?U\s cognotaciones: 

Fara el maestro Miguel Bermudez e1 Derecho del Trabajo ee: 

" Una relacidn jurídica creada o establecida entre 

un preetador de servicios y una persona que 1oe 

aprovecha en su beneficio y a cambio paga una rell!J! 



que: 

neracidn." 6 

Bl. maeetro Mario de la Cueva, comenta: 

" Entendemos por Derecho del Trabajo en su acep

cidn 11111 .. amplia,. una congiere de norma .. que a CE!.!!! 

bio del trab~jo humano, intentan realizar el der!. 

cho del hombre a una exietencia que sea digna de 

la persona hwnana." 7 

Por eu parte, el maestro Alberto Trueba dice al respecto 

" Be el conjunto de principioe, normas e insti tu

ciones que protegen, dignirican y tienden a rei

vindicar a todos los que viven de eue eeruerzoe 

materialee o intelectualee, para la realizacidn 

de su destino histórico: Socializar la vida huma
na." 8 

7 

Por eu parte Prancisco Perrari lo conceptualiza de la rot. 

ma siguiente 1 

" Be el conjunto de normas que gobiernan las rel~ 

ciones jurídicas nacida., de la prestación remune
rada de un servicio cu.~plido po~ una persona bajo 

6. Bermudez Cieneros, Migqel. Lae Obl~gacione~ en el Derecho 
del Trabajo. ll.'xico, C!lrdenas, 19/ , pág. I. 

7. Oe l.a Cueva, Mario. Nuevo Derecho l 0:exicano del Trabajo. De
cimosegunda edicidn, ••xico, Porrl1a, 1990, pag. 263. 

8. Tr11eba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo, b¡!Sxico, 
Porrdi, 1972, pag, 135. 



a 

1a direccidn de otra." 9 

B1 Derecho de1 Trabajo ee, un conjunto de normas jurídi

cas que regu1an las relaciones nacidas de 1a prestacidn de un 

trabajo persona1 subordinado, de un PUjeto hacia otro, exis

tiendo contraprest~ciones, un pago y un es~uerzo o trabajo. 

A través de dos sujetos, se establece una relacidn de tri! 

bajo, 1a cua1 se ana1izar' a contlnuacidn. 

1.2 LA RBLAOIÓN DE TRABAJO. 

Se ha marcado claramente que para 1a exietencia de:una r_! 

1acidn de trab:i.jo, ea nece .. ario encontrar el:.,·el·e~~·nto de la s~ 
bordinaoidn, es decir, que una persona ee ··encuentre a dis~osi

cidn de otra !Jara realizar aleuna. a.~tivid~d/ 

", .. ·,,_, ... r .. · :· .. ·.' 
Es asf que. para~1:nla~stro De'la C:ueva la r~1acÍ.dri'. de·trJ! 

ba,jo es1 -~'.·-· > ,-- .:-.;· ~ <~-.: ~'.:;-.-:·. 

,~· . -- .. ,;.···.'·~.\·:/(·_: .. '..~'.\.• .. · .. t ... ·;:._:.-:j.-~· ,r:/.' '.r' ,··-·.,"'-;'. . 
'i·, . __ :. '.'_"·~~-"~ _: .'.': ~-

.. Una si tuac:Í.dn :j~{ñi_'c~ qu~ !!P. c~ea: ent~e' un tr!! . 

~:j::::r~~~l~:~:j~1~i~if :r~=~í:~~1*;~·~¡~~tºt{!b~ · 
cauea quF.. le did,:origerif.:.eii'>.Tútud ·a:.,1::c.~a1>ee·, . 

. ; " ·-.·-' _ ·::. _· -~ ·-, . ."" c:r ·,_.;-~<211-''i-"--'·:;.;;'.-:. :'·:.,."';.°'-o' :~·- ·. ·:, · ' 
;;.plic~. a1. .t'!'abajador un ·~eta tu to.' ob;j •?ti vo.:: interira. 
do por loe principioe, i~,,1;{1;~~oi~ru~·,,..· y' ho~mas ·de -

1.a dPclaracidn de derechos "•oci.aie~·.·d·e·· ia. Ley de1 

9 •. Perrari, Prancisco. Derecho de1 Trabajo~· Segw1ña. edicidn, 
Tomo I, Argentina, Deral.na., 1975, pa5. 223. 

EALLA DE ORIGEN 



Trabajo, de los Convenios Internacionales, de los 

Contratos Colectivos y de sus normas 811pletorias.~ D 

Por eu parte el maestro De Buen derine a la relaci6n de 

trabajo como: 

" La relaci6n jurídica existente entre un trabaj,!!. 

dor y un patr6n." 11 

9 

La derinici6n legal ee encuentra en el artículo 20 de la 

Ley de la Materia, donde ee explica que se dará dsta cualquie

ra que sea el acto que le dd origen, y cuando exista la prest~ 

ci6n de un trabajo personal PUbordinado a una persona mediante 

el pago de un ~alario, 

~eta relaci6n, es un acto jurídico que orea derechos y 

obligaciones, media~te la prestaci6n de un trabajo o es~uerzo 

personal eubordinado 1 y por otra parte, el otorgamiento de un 

pago o remuneración por el P.ervicio prestado u obtenido. 

Ke importante analizar tambUn e·l "tema· de J.os suje"tos que 

intervienen en la rela.ci6n laboral, 'as!'que l!e desarrol.J.ará a 

continuación. 

l,.J LOS SUJETOS, 

Se encuentran dos parteR, ~or un. J.~do el trabajador,_ y por 

10, De J.a Cueva, Mario. Óp cit •. pag, 187, 
ll.. De Buen Lozano, N•fotor.~ Op cit~ pa¡¡, 546. 
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la otra el patr6n, Bn la Ley de la ~lateria en P.ue art!culoe s0 

y 10 ee encuentran los conceptos legales, trabajador es una 

persona t!sica que presta a otra f!eica o moral un trabajo pe~ 

sonal eubordinado; patr6n como la pernona f!P.ica o moral que 

utiliza loe eervicios de uno o varios trabajadores, 

Además de ePtos conceptee loe doctrinarios han presentado 

algunoe otroe1 

" La persona trabajador ha de ser una persona f!P.i 

cal, tal como lo diepone en EU art, 8° al sef'.nlnr 

que "Tr:tbajc.dor"es la persona .. f!sioa que presta a 

~tra, f!eica o ~oral un trabajo personal FUbordifi!. 
do," 12 

Por flU parte .el. :·maef!tro !lávaloe coment:t: 

" El concepto trabajador es gent!rico, por.que: se 

atribuye a todae aquellas personas que con.apego 

a las prescripciones de 13. Ley-,'. e~trai;a:?l· Ru f~Órza 
de trabajo al servicio de otra:~ri<ro~ió~'ex;r;sa~en 
la Ley, en BU art!culo 3Ó 0, sé~undo.p:irrafo," l3 

:- "·' '• 

Prancisco Perrari a~ega; 
. . ·.,.-·, •' _ ... 

" Sl Trabajador debe ser. necesariamente. 'wW, perso

na f!eica," 14 

12. Ibid, pae. 442. 
13. Dávalos, Josd, Derecho del Trabajo I. Tercera edici6n, t.16-

xico, Porl"lia, 1990, pag. 90. 
14. Perrari, Francisco, Op cit. pag. 162, 
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E1 trabajador siempre será una persona f!eica 1a que rea-

1ice un trabajo o esfuerzo personal subordinado, sin ser obje

to de dietinci6n a1guna. 

En cuanto al segundo concepto, var:[a de acuerdo al autor 

que 1o maneje, sin modificar el contenido esencia1, 

Francisco Perrari hab1a de empleador! 

" Como empleador, puede. ser parte de este contrato, 

indistintamente, c1ta1q~t.~r: perÁona f:C,.ica o mora1 

por cuanto e1 patrono .. ~e compromete su actividad 

persona1." 15 

,., 

Por BU parte,. ~1· maestro Dáva1Ós • ai'ia,de: 
~~ ·~·~.; . ' ,, . - -~- ~- - ' 

~ª:º~ª t:::fi:~~:.{it::t::~:~:·:n s::r~~~·:·:.:::~0:::::-
c iones,· enc~ntramos ~ntre•otra~':· .la .. de >acree~or· 
del ·trab.ijo; e~p~~~¿~~·: -~~t~6~\,prÍ:l>cip~i,·.~adbr de 

:::~;j{:;·::i:{\:t:·i:pt~º~Y::~¡;::l0~;·~~~{:8i::·~s-
. 1aci6J1 riac'i'iiI1Jl.~s·. '..'> 17 · 

15. Id. 
16, De Buen Lozano, N4stor. Op.cit •. pag, 459. 
17, Dáva1os, ·Jos4. Op cit. pa¡;. 97. 
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Con las ideas aportadas y denominando al patrdn de acuer

do al criterio de cada autor, se encuentra que es la persona 

~!sica o moral que tiene a su servicio uno o varios trabajado

res y a cambio del bene~icio que recibe, otorga un salario o 

rell!Wleracidn • 

.Rxiste dentro de la relacidn, un ~actor que en ocasiones 

no se respeta, el cual se traduce en el dereoho a la estabili

dad en el empleo. 

l.4 LA BSTA.BILIDAD. 

Una de las mayores preocupaciones de los trabajadores es 

la de conservar su empleo, porque existe la incertidumbre de 

cw(ndo dejar~n de laborar en la empresa o establecimiento si 

se considerd o no su contrato. 

" La estabilidad, en sentido rropio, consiste en 

el derecho del empleado a conservar su puesto d~ 

rante toda su vida laboral (o sea, en el caso de 

existir jubilacidn por vejez o incapacidad, has

ta cuando adquiere el derecho a la jubilacidn o 

peneidn), no pudiendo se declarado cesante antes 

de dicho momento, sino por algunas causas taxat.!, 

vamente determinadas." 18 

Por su parte, el maeF.!tro Italo Morales ha establecido a 

18. Deveali, Mario L. Lineamientos de Derecho del Trabajo. Bu.2,. 
nos Airee, E.I. Impresora, 1965, pag. 265. 

-



e~te derecho de la estabilidad como el qu•1 

"••• se concede a loe asalariados el cual ee tradl! 

ce en la conservacidn del empleo, eiempre que sub

sistan las condiciones iniciales en que se produjo 

la prestacidn del servicio y se cumplan las oblig.!. 

oiones adquiridas." l9 

Bl maestro De Buen Lozano, opill!l: 

" LB eetitbilidad en el empleo debe entenderae oo:no 

el derecho a conservarlo no necesariamente en for

ma indefinida, sino por el tiempo en que la natur,!_ 

leza de la relaci6n lo exija: si ésta es indefini

da, no se podrá separ...r el trabajador, salvo ~ue 

e:cietiere causa para ello." 2º 
De lo anterior se desprende que la eetnbilide.a en el em

pleo as ln permanencia del trabajador en él como un derecho, 

bajo las condiciones con laa que fue contratado, independient!, 

mente de la dlll"acidn de la relacidn de trabajo. 

El. Derecho del Trabajo extiende eu proteccidn a todas 

aquellas personas que tienen la calidad de trabajadores, de no 

ser as!, perderán los beneficios que la Ley lee concede. 

Bxiete una claeificacidn referente n este tema, la cual 

se cita brevemente a continuacidn, 

19. I·talo Moral!!Bo Hugo. ff Rstabilidad en el Empleo, México, 
~il1as, 19~7, p!Ag. l • 

20. De Buen Lozano, N~stor. 0p cit. pag. 547. 



l.,4 ,l. BS'rllILIDAD ABSOLU'l'A, 

Bn esta categoría se unifican l.os criterios de l.os maes

tros N4stor de Buen y ~lario de la Cueva al. decir que: 

" La estabilidad absoluta ee cuando se niega al. P!!. 

trono de manera tal., la facultad de disol.ver una 

relaoidn de trabajo por un acto unilateral. de vo

l.untad, y linicamente ee permite la disol.uoidn por 

causa justificada que deberá de comprobarse ante 

l.a Junta de Concil.iaci6n y Arbitraje en caeo de i;e 

conformidad," 21 

Por su psrte, el ioctor Italo ~orales menciona: 

"' Siempre ee obliga al. patr6n a reinetal.ar mientras 

~beietan l.ae condiciones que motivaron l.a presta

cidn dP.l. !'ervicio," 22 

Sn esta estabilidad no se permite al patr6n l.a disolu

ci6n de la relacidn de trab8jO por voluntad propia, sino que 

debe ser por una causa juetifioabl.e para ell.o y que se probará 

~nte el. 6rgano juri~diccionel. competente, en este caso, ante 

l.a Junta de Conciliaci~n y Arbitraje correspondiente, 

Abordando un poco mile, el maestro de la Cueva comenta que 

l.a estabil.idad absol.uta es difícil. de l.oe;rar y casi imposible 

porque sería estar en contra de 1a"natura1eza de l.ae cosas~ ya 

2l., De la Cueva, ~.ario. Op cit. pag. 22l. 
22, Ital.o ~oral.es, Hugo, Op cit. pag, 23 
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que podría conducir a la deetrucci6n de loe Derecho• Bwaanos 

que ezigen el llliemo respeto. 23 

Los miemos doctrinarios tratan el siguiente punto. 

1,4,2 sst'ABILIDAD BBLATIVA, 

La estabilidad relativa marca una excepci6n que puede uti 

lizar el patr6n, 

" Se habla de ella cuando se autoriza al patrono, 

en grados variables, a disolver la relaoi6n de 

trabajo por un acto unilateral de su voluntad 

diante el pago de una indemni.zaoi6n." 24 

111. concepto del doctor !talo Morales ess 

me-

" Se encuentra en 1ae mismas condiciones que la 

anterior, pero admite excepciones por razones 

técnicas, econ6micas, éticas, etc•" 25 

Las condicionas expuestas permiten apr.eoiar que en la e!. 

tabi1idad rel.ativa ee permite 1"' disoluoi.6n del vínculo labo

ral por diversas causas, pero en eeta expoeici6n se otorgará 

una indemnizaci6n al trabajador. 

23, De la Cueva, Mario. Op cit. pag, 223, 
24, Ibid, pag. 222, 
25, Italo Morales, Hugo, Id, 



lC 

Lo a.ntee tratado, lo ratifiJa el :l.rt!culo 123 <'onstitu

oiona.11 en su apartado A, fracción ;cJCit, P.n el cua.l el patr~no 

ser' eximido de la obligaci6n de cwnplir con el contr~to, me

diante el pago .'le una indemni?.::i.ción, 

Se localizan tambi4n las conceptualizacionee relativas a 

la puspensl.6n de la. relación laboral, encontrando, las siguie!l 

ttts. 

1.5 SUSPENSI~N, 

Como eu nombre lo indica, se Puspenden o se dejan sin 

efecto lae oblig3ciones generadas durante la. relación, 

" La suspensión de las relaciones individua.les de 

trabajo es una institución que tiene por objeto 

conservar la vida de sus relaciones, suspendiendo 

la producción de sus efectos, sin resroneabilidad 

para el trabajador y el patrono, cuando adviene 

alguna circunPta.ncia, distinta de los riesgos de 

trabajo, que impide al trab:l.j".Ldor la prestación 

de F.U trabajo." 26 

" Con .. i:•te en que continuando con el •rínculo lab.é, 

ral, cesan tempor~lmente los efectos de algunos 

derecho$ y dP.haree que l.a inte¡;riln," 27 

26. De 111. Cueva, triario. 0!' ci';. !':'l.g, ·:3: 
27. VLlfios Rair.6n, Ro'berto. Derecho ilol Tral::ujo, Xom. 11, ~!~xi

co, Porrúa, 1<;;83, l'"8• 304, 



· Al respecto el comentario del maestro De Buen es1 

" De acuerdo con lo dispuesto en el art. 421 lo 

caraoterf etico de la euspensi6n de la relaci6n de 

trabajo radica en que cesa la ob1igaci6n de pres

tar el servicio y de pagar el salario, sin respo,g 

eabilidad ni para el trabajador ni para el pa

tr6n." 28 

17 

Así ni el trabaj~dor ni el patr6n eet~n obligados a pres

tar el servicio, ni a pagar el salBl!io en forma respectiva, es 

decir, esto acontece cuando se suspenden los efectos de la re

laci6n1 no hay deberes ni obligaciones para lae partes. 

Puede ocurrir que la relaci6n no se suspenda, sino que se 

rescinda, que se dé por terminada ésta, para ello se presentan 

algunas nociones. 

l.6 RESCISIÓN •. 

Se habla en esta idea de concluir con la relaci6n de tra

bajo por el incumplimiento de una de las ·P,U..tes. 

te: 

Loe doctrinarios se· han manifestad~' de l~ Ina.Ilera 

' .. _,". ·. 

" En la. terminoloe;fa' de la: ·~~y, se entiende· por 

resciei6n el. acto, " vi;~ud del. cual. ;:,no de loe 

28. De Buen Lozano, Néetor. Op cit. pag. 542. 

eicuien-



sujetos de la relacidn laboral da por terminada ~!. 

ta de manera unilateral, invocada por una causa 

grave de incumplimiento imputable al otro sujeto. 

Debemos precisar que la rescisidn s6lo opera res

pecto a las relaciones individuales, pero no a las 

colectivas." 29 

Tambi~n se ha aprobado lo sig11ientes 

" Be la facultad de una de las partes para dar por 

terminado el contrato cuando ~ste ha sido incumpl! 

do gravemente por la otra parte, causándole un pe!: 

juicio de tal naturaleza que impide continuar con 

la relaci6n la.boral." 30 

El maestro Mario de l.a Cueva ai\ades 

" Be la disolucidn de las relaciones de trabajo 

decretada por uno de loe sujetos, cuando el. o.tro 

incumple gravemente sus obligaciones." 31 

18 

La rescisi6n se refiere a la disolucidn de la relacidn de 

trabajo por una causa grave de incumplimiento, imputable o que 

se le atrubye a uno de los sujetos .que intervienen en el.la, y 

que ha sido declarada. 

Al respecto se enmarcan en los artículos 47 y 51 de·la 

29. lbid. pag. 548. 
30. ltalo Morales, Hugo. Op cit. pag. 84. 
31. De la Cueva, llario. Op cit. pag. 241. 
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Ley Pederal del Trabajo las causales de rescisidn. 

lln el primer art!cu!o, ee enumeran todas aquellas causas 

en las qae se exime al patrdn de toda responsabilidad de que 

pudiera ser objeto. 

Bn el segundo, se enuncian las situaciones en las cuales 

no habl'll responsabilidad para el trabajador. 

Tambidn dentro de la relacidn, se puede dar la Termina

cidn. y para ello se acude a la doctrina, obteniendo una idea 

general de esta dltimo concepto. 

1. 7 TlllUiINACI6N • 

bajo. 

Beta acepcidn acaba con los efectos de la relacidn de tr~ 

" Ee la disolucidn de las relaciones de trabajo, 

por mutuo consentimiento o como consecuencia de la 

interferencia de un hecho, independiente de la vo-

luntad de los trabajadores o de los patrones, que 

hace impoeible su continuacidn." 32 

El maestro De Buen mencionas 

" EntendemoA por terminacidn de la relacidn de tr~ 

bajo, la cesacidn de sus efectos a partir de un m~ 

mento dado." 33 

32; lbi«. pag. 242. ' 
33. De Buen Lozano, N4stor. Op cit. pag.· 571. 



Bl naeetro KUflo• la conceptualiza asf1 

" Be la disoluci6n de la relacidn de trabajo or! 

ginada por cualquier causa distinta al despido o 

al retiro." 34 

20 

Pinalmente la Terminacidn en el Derecho laboral, signifi

ca, disolver, acabar con la relacidn de trabajo o con el vfn

culo que se ha generado entre las partee; ya sea por mutuo CO!!,. 

sentimiento¡ ee decir, por el acuerdo de voluntades, o por caJ! 

eas ajenas al querer de ellas. 

Todas las cognotaciones que se han expuesto, esclarecen 

loe t6rminoe que se tratarán en todo el trabajo de inveetiga

cidn. 

34, Mull.ez Ramdn, Roberto. Op cit. pag. 377. 



OAPf'?ULO 2 

ANTBOBDBNTBS DBL '!IUBAJO BN .inco 

Se tratar« 1a evol.uci6n 4e1 Derecho del Trabajo, pasando 

por cada una de eue etapae1 Preco1onla1, Co1onia1 y ••xico In

dependiente. Poeteriormente ee eetudiar4 su nor11&tivldad, aef 

COllO e1 Contrato lndi"l'idua1 de Trabajo. 

2.1 BL TRABAJO HASTA LA COLONIA. 

Se iniciar4 con una panortlmica genera1 de la •poca Preco

lonia1. 

Bl pueblo azteca tuvo una organización básica de trabajo, 

en el cual cada uno de loe habitantes, dependiendo a la claee 

a la que pertenec!a deearrollaba sus actividades. 

" entre loe aztecae ee encontraban varias clases 

sociales; el caudillo y su estirpe, loe miembros 

del Consejo, loe guerreroe, loe sacerdotes y la 

gran masa del pueblo o macehualee; quedando reduci

das a dos caetae, la de loe nobles y la de loe mac~ 

hua1ee. La casta de loe primeramente designados era 

la que dieponfa de 1a direcci6n del trabajo, y 1a 

segunda, quien lo ejecutaba." 35 

Todoe vl.,,fan de eu fuerza de trabajo, efectuando las ta-

35. De1gado Moya, Rub6n. Bl Derecho Social del Presente. M6Ki
co, Porrda, 1977, P1'B• 38. 
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reas que se lee habfan encomendado o here~o, ya que los ofi

cios se transaitfan de generaci6n en generaoi6a, collO por e3•!! 

plo1 alfarero, artesaao, orfebre, ..S..ieo, etc. 

Bn este pueblo no se conoi•i6 la i•ea •e la explotaci6n 

del hombre por el hombre, el trabajo era distribuido entre los 

miembros de la comunidad y con el producto que obteafaa ee sa

tisfacía• las necesidades personales de calla habitante, tam

bi'1l ee realizaban traba3os en beneficio de la comunidad, los 

cuales eran retribuidos coa un pago. 

Bn cuanto a la eecla\'itud, propiamente dicha ao exieti6 

eoao ee concebía en otros 111garee, porque1 

" La esolaYitud era el resultado de la gu.erra, de 

peaa por críaeaee, de acto de voluntad, de pobre

za. AWlque el prisionero de guerra era geaeralae~ 

te sacrificado a los dioses, podía ser conservado 

como esclavo; el esclavo por crímenes cumplía eu 

condena y volvía a la libertad; el hombre o la "'!! 
jer ee podíaa dar por esclavos y dar tambila el 

pa•re a sus hijos; seto podía obedecer a multitu• 

de cireunetancias, pero generalmente era a la po

breza; a esta clase de esclavos se l9e llamaba 

huehuetatlacolli." 36 

Bn algunos caeos la esclavitud desaparecía al cumplir la 

persona con su condena o castigo, podía trabajar y con el fru

to de su esfuerzo constituir un patrimonio y for~r uaa faiai-

36. Caetorena, J. Jeeás. Op cit. pag, 28, 
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lia. 

li1. eaelaw era tratado con humani•••• como pereoaa 'I colllO 

l1B seae~aate, no como un aaimal u objeto. 

Cuando las personas se iaban como esclavos, era para li

brarse de la miseria, en el caso de loe hijos, se eatregabaa 

en esta cali•at, porque en eus Camilias ao hab!a sustento para 

alimentarlos y no su~ieraa te la pobreza. 

Mo se encuentran inCormee a cerca te la existencia •e Wl& 

eo•i~ieaeidn •el trabajo en esta 4poca. 

Bll la etapa Coloaial, el trabajo estuvo tambi•n preseate, 

y coa •1 su •iscriminacidn hacia la persona que lo ejecutaba. 

Al llegar loe conquistadores a ••xico, o me~or •icho, a 

la ~ueva Bspafta como se le llaad, comenzaron inCinita• •• ae

toe inhwnanoe en contra de los i~d!genas que la habitaban, se 

lee deepojd de s•e pertenencias, tierrae y ultrajaron sus per

sonas, eu vida misma. 

La tarea que hab!an encargado loe Reyes de Bepáfta, no era 

precieamente la que realizaban, sino la de instruir a los nat! 

vos, protegerlos 1 tenerlos a su merced a cambio de las tie

rras que se lee repartir!an como coopenaacidn por su labor, P.!. 

ro el encomendero no lo entendid as!, loe indios trabajaban 

ein proteccidn y sin sueldo; 

" Bl conquistador jamlie cumplid con esos deberes y 

si en cambio exigid desconsideradamente del indio 

eer'ñ.cios de toda clase, sin limitacidn alguna. A 

ello obedecid que las provisiones realee de los 



aftoe de 1518 y 1523 prohibieron el aiatema de laa 

encomiendaa y reaervaran la facultad de conoeder

las al rey." 37 

Aa! las encomiendas ae reglaQentaron para no continuar 

eon la gran cantidad de atropelloa en contra de loa indios. 

Bajo lae circunetanciae anterior••• se crearon 1.as tlUIO
saa "Leyea de IndiaR", que fueron la inapiraci6n de loe Reyee 

Cat6licoR, con el lldvil 4e tel'llinar con loa dee111111es de loe ee 

eomenderoo y dar protecc16n a loa nativos. 

"••• Bn loa primeros aftos de la Colonia ee entabl6 
una pll&ft& ideol6gica entre la .-bici6n del oro 4e 

loa conquíetadoree y laa virtudee cristianae de 

loa mieioneroa; laa Leyes de Indias son el reeult~ 

do de la Pll&Rª y representan en cierta aedida \111& 

victoria de los segundos." 38 

Sin duda, loa resultado& que ae deaeaban no se llegaron a 

consoliclar con estas Leyes que conaacraban entre otros aapsc

tos; el derecho del trab•~Jo, la percepci6n de un ealario, una 

jornada; la prohibici6n de laa tiendae de r&J&; condicione• b,! 
gi,nieaa en los lugareR de trabajo, etc., porque adn cuando en 
su conatitucidn eran aagn!ticae, en la pralctica no ee c1111plie
ron, ya que continuaban lea abusos por parte de una el.ase ha

cia otra; y ea que realmente no hab!a una autoridad en la Nue

va Espafta que caeti~ra en f?rm~ eficaz los il!citoa, de ah! 

37. lbid. pag. 29. 
)8. De la Uueva, llllario. Op ·cit. pag. 40. 



su inoperancia. 

" Bl trabajo en la •poca de la Colonia se practic6 

en torna diferente segdn Pe trate del trabajo de 

campo y el trabajo de lae ciudades. Mientras el 

primero reviste la forma de trabajo forzoso, el de 

las ciudedee es trabajo libre." 39 

25 

Aquellae pereonae que ee dedicaban a una misma actividad 

como loe arteeanoe, altareros, carpinteros, etc., constituían 

loe llamadoe "Gremios", que fueron agrupaciones de personas 

que realizaban una miema labor, ea encontraban tambi•n regidos 

por Ordenanzas, que eran un sistema corporativo de la organiz~ 

cidn del trabajo. 

Bl gobierno abeolutieta de Eepafia, logrd w1 poder de con

trol sobre loe gremios, restringiendo el trabajo de loe hom

bree; dando como resultado el nacimiento de una pequefia burgu_! 

sía industrial, la cual estaba formada por el maestro, loe of.!, 

cialee y aprendices; loe indios, que realizaban las tareas mlis 

duras y loe mestizos que efectuaban las manualidadee que no re 

querían mucha inteligencia, quedando libree para loe eepai'lolee 

las profesiones. 

Las Ordenanzas de loe gremios, pudieron ser las primeras 

Leyes de trabajo, porque contaban con capítulos específicos, 

por una parte, se establecían loe Estatutos Bcondmicos, que ee 

encontraban relacionados con el funcionamiento y nt1mero de loe 

talleres; la cantidad y calidad de loe productos, así como el 

39. Castorena, J. Jeede. Id. 
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coeto de la elaboraci6n; por la otra, loe Betatutoe de Traba

jo, que ee refer{an a lae condiciones del miemo, al salario, 

jornal, a loe trabajos nocturnos, a 1as habitaciones de loe 

trabajadoree, etc., se trawaba de todo lo relacionado con el 

empleado y eu centro de trabajo. 

B1 estado abeolutieta con loe gremios eetableci6 un arma 

de control eobre las producciones y la impoeici6n de gravilme

aes para ellas. 

Bn cuanto a la esclavitud, ~eta cambi6, ya no se cocebía 

como en la Precolonia, donde exietía el sentimiento humanita

rio en el trato, sino que ahora ee empleaba como medio de con

trol para reprimir a loe rebeldes, a todoe aquellos que no se 

sometían a las 6rdenee y caprichos de loe encomenderos, bri

llando el despotiemo y la dieposici6n sobre la voluntad de las 

perAona.s. 

2.2 BL TRABAJO EN EL M~ICO INDEPENDIENTE. 

Pue el grupo de loe liberales el que decidid impulsar al 

pueblo mexicano para terminar con loe yugos de la·Corona Espa

ñola, para ser independiente, libre y soberano. 

Es así como se inicia el movimiento de Independencia en 

Mdxico, el 15 de septiembre de 1610, en Dolores, ~uanajuato, 

por el Cura Miguel Hidalgo y Costilla, al igual que el General 

Vicente Guerrero, Joe6 Uiaría Morelos y Pav6n, Nicol's Bravo e 

Ignacio L6pez Ray6n entre otros. 

" El 6 de ti9iembre de 1610, en la Ci11dad de Guad.!!, 



lajara, Migue1 Hidalgo declaró abolida la eeclaV! 

tud. Ignacio López Rayón, con eus elementos Cone

titucionales de agosto de 1811 1 suprimió los exii

menes de artesanos, Moreloe en loe Sentimientos 

de la Nación, presentados al Congreso de Chipan

cingo, ineta1ado el 14 te septiembre de 1813, de-

terminó que los empleos fueran sólo para loe ame

ricanos permitiendo la admisión de extranjeros ca 
40 paces de instruir y libree de toda sospecha," 

27 

Las condiciones de trabajo continuaban siendo precarias, 

los centros de trabajo eran insalubres, jornalee de 18 horas, 

salarioe interiores al mínimo, la existencia y conservación de 

las tiendas de raya, etc, 

No sdlo el trabajo del varón era explotado, tambi6n lo 

fue el de la mujer y de los niños, quienes laborando jornalea 

iguales eran pagados en forma interior a la del varón. 

La tarea de los Constituyentes era muy grande y tendría 

que mejorar tanto en la teoría como en la práctica. 

El proyecto de la Constitución de 1856 consignaba el Der.! 

cho del Trabajo, con bases liberales e individuales1 

" La libertad de ejercer cualquier g6nero de indu,!! 

tria, comercio o trabajo que fuera 11til y honesto; 

la justa retribución para la prestación de servi

cios y la imposibilidad de celebrar un contrato 

40. Bricefto Ruiz, Alberto. Derecho Individual del Trabajo, M6-
xico, Harla, 1985, pag, 80. 
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que implicara 1a p6rdida o el irrevocable eacriti-

cio de la libertad por causa de trabajo." 41 

Adn con lo anterior, no se logrd la incorporacidn de este 

derecho, sin embargo, la lucha de loe conetitu.yentee, no quedd 

en el aire. 

Ignacio Ram!re•, "Bl Nigromante", sabía de las condicio

nes de loP empleados y1 

reprochd a la Comieidn Dictaminadora el olvi

do de grandes problemas sociales, puso de manifie~ 

to la miseria y el dolor de loa trabajadores, del 

derecho del trab•\jo a recibir Wl salario justo y a 

participar en la., utilidades de las empresas," 42 

Por su parte, Ignacio I, Vallarta que conocía tambi6n de 

los problemas que aquejaban a los trabajadores, luchd por la 

incorporacidn de sus derechos en una Ley especial, ya que se 

regían por contrataciones de carácter meramente civil, 

c!a1 

Ponciano Arriaga fue el eco de la clase proletaria y de-

" Es tan grande como asombrosa la necef'idad de CO.!!! 

binaciones para explotar a loe obreros, a loe peo

nes, a loa sirvientes y, arrendatarios de los gran

jeros il'llDortales y de especulaciones vergonzosas 

41. "Id. 
42. De la Cueva, Mario. Op cit. pag, 41. 
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con el fruto de su sudor y de su srabajo." 43 

En la conetitucidn de 1857, se pasaron por alto y desape!: 

cibidae las peticiones de los constituyentes en favor del Der~ 

cho del Trabajo. Sin embargo, en el C.Sdigo Civil de 1870 se e!! 

contrd que1 

" La preetacidn de Pervicioe no era equiparable al 

Contrato de arrendamiento, pues el hombre no es 

igual a una cosa." 44 

As! se remediaban algunas de las incorfomidades, aunque 

no fueron establecidas en forma adecuada, porque se contempla

ron en la Legislacidn Civil y no en una Laboral. 

En este drden de ideas, aparece en el afio de 1872 el "Cí!: 

culo de Obreros"; que era una asociacidn con .. sus propiaEI nor

mas y en la cual loe obreros dentro de sus obligaciones esta

ban¡ la de edificar escuelas para la inetruccidn de sue miem

bros y loe familiares de éstos, adende de talleres, también ee 

trataban loe asuntos relacionados con las huelgas y de asuntos 

generales. Las restrincionee eran para loe problemas políticos 

y religiosos, porque crear!an polémicas entre loe miembros y 

de la misma agrupacidn. 

Pero loe asuntos pol!ticoe tuvieron luear al ser apoyado 

por loe diferentes candidatos a la Presidencia de la Rep~blica 

43. De la Cerola, Roberto. El Movimiento Qbrero. México, UNAM, 
1961, pag. 15. 

44. Dávaloe José. Op cit. pag. 58. 

FALLA DE ORIGEN 
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como i'ue e1 caeo de Sebaeti~n Lerdo de Tejada y de Porfirio 

D!az, que a cambio del voto a eu favor, ofrecieron prestar ª1:!! 

da :financiera para el gremio, 

No obetante el apoyo, la agrupaci6n di6 eus .t'rlltos al 

prosperar y con ella incrementar el nW.ero de loe aeguidoree. 

Una vez que Porfirio D!az lleg6 a la Praeidencia de la R~ 

pdblica, ea retract6 del :financiamiento que bab!a ofrecido y 

deja de euminiAtrarlo, además ordena la pereecuci6n de loe l!

deres, dándoles la eApalda y apoyando para eue fines a los ca

pitalistas, La pol!tica de D!az al 'P'l"º del tiempo y de loe 

a~oe decrecía cada vez más, la gente se rebelaba en contra del 

régimen dictatorial, 

·Por otro lado, en el aspecto laboral, tienen origen doe 

grandes acontecimientos obr.eroe de li" industria"' extrnctiva y' 

de textile,., fue e1·. e"-"º de las huelg»s de Cananea y R!o Blan-

co. 

La huelga de. á.a:náne.a, ,~Ú~ne su aparici6n en el estado de 
Sonora ·en el a.Fto 'd~ 'l.966; eri la cual." lo" trabajadores mexica

nos luchaban en cont'ri;.'d~ ;,i{tipÍes privilegios de los <¡Ue go

zaban loe norte':.1.mericanos dentro •.de los· centros de trnbf\jo, p~ 
ro con el apoyo d~ la',. -~op~~\'l~~~ea:m~rican:ie, :fueron derrota

do"' y piaotaadoe loe idealée -~o~':i~s ,que se enf'rent=on, 

La huelga de R:!o Bb.nco,. !iC~nte~i6 en loF eshdoe de Pue

bla y Veracruz en el a~o a.'e 1907; .·donde . los trabajadores la e!!. 

tablan en contra de l!l.B impoPiÓione"!.' de. loe empresarios, 1ae 

que Ae traduc!an en la pérdida de.la.dignidad y la 1ibertad de 
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loe trabajadores; como respuesta de la clae• patronal, como 

una buena estrategia de BU parte establecieron un paro da lab2 

res, con ello, solicitaron la intervencidn del Presidente de 

la Rep\Sblica, Porfirio D!as, el cual fue nombrado para dirimir 

el conflicto en calidad de árbitro, establecid la victoria pa

ra los empresarios y no para aquellos que pedían y proclamo.ban 

justicia; una Ley que regulara suB peticiones y derechos, as! 

como sus obligaciones. Lo dnico que establecid D!az en favor 

de los trab!>jadores fue la prohibicidn del trabajo a los meno

res de edad. 

Ambas luchas fueron sangrientas, con grandes p4rdidas hu

manas, cuyo mdvil era el de establecer mejoras en las condici.2 

nas laborales. 

n pueblo de ~iéxico, nuevamente en esta época se alistn 

para perticipar en otro movimiento, la Revolucidn de 1910 para 

derrocar del poder a D!az y a sus seguidores. 

El rlan ie Gusdalupe, BX]'Jedido por Prancieco I. !/ladero, 

del 5 de octubre del mismo aao, desconocía el régimen del dic

tador y se convoca al pueblo para el restablecimiento de la 

Conetituci6n, y al principio de la" No reeleccidn", :¡ue eran 

los id~alP.s del pueblo mexicano. 

Al tri.1~:Í:~::de la Revolucidn, Carranz._. convocd a una APam

blea pará ·<iuéiré'. incorporara en la nueva Carta lúagna los prin

cipios· sociales•:c:ionquistados por loe obreros y campesinos, y 

al r.:ieomo Úel1Jp~:·;,,e convocd a elecciones para un Congreso Cons

tituyente i una.vez terminadas se iniciaron loe trabajos para 

la elaboracidn de un título especial para el trabajo, naciendo 
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e1 artícu1o 123, el cua1 fue aprobado e1 23 de enero de 1917, 

quedando incorporado como un Derecho Social. 

El Art. 12), es, en el afio de 1917, el dnico 

texto positivo que en forma integral haya acatado 

el problema de la Legislacidn del Trabajo." 45 

Los estados de Yucat~n, Veracruz, Zacatecae e Hidalgo, l.!!, 

gislaron en materia de trabajo. 

En todos los estados de la Repdblica,ee expidieron leyes 

reglamentaria"' de este al"tíou1o, para la. protecc.idn .de las· pr! 

rrogativas de loe trabajadores en sus di~ersae.'acÜvidadee • 
. ' :: -·:'..-~ ,' .... 
<,:, .>:''.:.:\·, .:'~::_;,·. 

Corno existían variafl' di .. poE'icionee .al :re'ep~c'tci',',;',fu'.e.·nece
earia una recopilacidn y unificacidn para· logii~;;~~0·apÜ~~.:. 
cidn efectiva en toda la Repdblica Mexica~;··~·,:~~',;~· ~1l;o ~e 
efectda la reforma al artículo 73 con..ti tuci'~rí;;,f.:~~ f;ú. '.frac-

:---·)._-:·_:-: 

cidn X, en el afio de 1929, en dando ea e .. tablecíai.:. 

. _,.,. 

se atribuyd al Congrepo de la UnÍdn la facu,! 

tad de legil!'lar en rna;teria de tr.ab.ajo, pero· "e d,! 

jd a los eett<doe la de aplicar la Ley en sus t'es

pecti vos territoriofl'. Se deolard,ade~s, en e .. a 

mi,.rna reforma, de uti1idad p~blica, la Ley del S,! 

guro Social, (el texto primitivo habla simplemen

te del establecimiento de cajas de !l'eguros popul~ 

re~." 46 

45. ca,.torena, J. Jesds. Op cit. pag. 33. 
46. Ibid. pag. 35. 



33 

Be as! como en e1 afio de 1931, se crea la primera Ley Pe

dera1 de1 '?raba30, c~a vigencia se mantuvo hasta 1970, ya que 

en rorma posterior se rea11Earon algunae rerormas, en 1980 1 p~ 

ra :i.lcanEar una Jueticia Socia1 de que tanto se hablaba, toma!! 

do en cuenta 1as exigencias de una nueva sociedad, cambiante, 

11ena de necesidades, protegiendo al trabajador, en su perso

na, sin importar su condición social, otorg4ndo1e respeto a 

sus libertades y dignidad. 

2.3 LAS PRI!lBRAS ORGANIZACIONBS OBRJllA.S, 

En !Mxico, el. eindica1iemo tuvo lugar con 1oe aconteci

mientos extractivoe y texti1es, 1as huelgas de Cananea y R!o 

B1anco. 

Debido a los factores socia1ee, econdmicoe, pol.!ticoe y 

jur!dicoe, no ~e manifeetd en for!Jla r4pida la figura del Sindi 

cato, es decir, lae agrupaciones de trabajadores que tienen c2 

mo prioridad e1 mejoramiento econdmico, eocia1, político, etc. 

de 1os agremiados, tardó en aparecer debido a 1as preaionee y 

coacciones ejercidaA por loe patronee. 

Con 1a caida de D!az de1 poder, l.a actividad obrera proe

perd y con e11a la aparición de ideo1ogfas dentro de l.a c1ase 

trabajadora, 

B1 C!rou1o Obrero continuaba eu l.abor pe~e a1 cierre de1 

financiamiento por parte del. gobierno y de 1os agremiados que 

en su mayoría eran obreros y artesanos¡ originándose el. esta

b1ecimiento de 1a Casa de1 Obrero Mundia1, 



"••• Bn 1912 ae eatab1eoi6 1a Oaea de1 Obrero llun-

dia1, que en e1 affo de 1913, oonmemor6, por "prlm.! 

ra vez en e1 pa!e e1 10 de nayo, exigiendo 1a jor-

nada de ocho horae y e1 deacanfto dom1nica1." 47 

Pluldaci6n cuyo .objeto era e1 de unificar e1 movimiento 

obrero, orientar a 1ae maeas que deeeaban ftindica1izarse pert!, 

neciendo a a1guna aaooiaoi6n que defendiera sue derechos. Más 

tarde 41sta ee divid16 por prob1emas entre lo" agremiados, pro

vocando eu oaida. 

A continuación "e bar' referencia a 1as org<uiizaciones 

que se formaron en e1 siglo XX en nuestro pa!e, como una mani

festaci6n propia del ~ovimiento obrero. 

LA. CONPRDERACIÓN RBGIONA.L OBRERA MEXICANA. 

Bn 1916, en al estado de Veracruz, se rea1iz6 un Congreso 

convocado por 1oe Sindicatos de1 Dietrito Pederal, en e1 cua1 

se decide formar 1a Confederaci6n del Trabajo de 1a Región Me

xicana, en donde ee acuerda como prioridades& la eocializaci6n 

de loe medios de produOción y la lucha de clal'es. Por otro la

do, i1varo Obregón necesita apoyo en su candidatura a La Pres! 

dencia de la Repdblica y a éste pector ee 1o solicita obtenié~ 

do1o. 

En 1917, se funda el Partido Socialista Obrero, f'racasan

do el pretender 11ev:ir a la política a loe trabajadores. Bn e~ 

tal' circunstancie.e se forma el Partido Laborista •lexicano, cu-

47. Trueba Urbina, Alberto. Op cit. pag. 352. 



yo fWldador fue Luie N, Moronee, hombre que surgid del sector 

de loe electriciFtae, presenta Wl programa de trabajo a Obre

gd, Wlª vez que ee aceptado y aprobado, se reciben beneficios 

para loe trabajadores, marc4ndoee el inicio de las agrupacio

nes obreras en el 4mbito político. 

Bn el miemo afto, en la ciudad de Tampico, se instala otro 

Congreso, estableciéndose el derecho de la libre asociacidn y 

la formacidn de una oreanizacidn sindicalista entre algunos 

pWltoe, en la asamblea, también se acuerda la istalacidn de Wl 

organi!!llo Nacional Obrero, porque edlo exitían estatales, 

Este Congreso se reWlid el 1° de mayo de 1918, 

en la ciudad de Saltillo." 48 

Con los elementos aportados, nace en 1918 la CROlr., como 

resultado del Congreso Obrero, que ahora luchata por la desee~ 

tralizacidn de la propiedad, buscando el reparto de tierras, y 

no como inicialmente era, la socializacidn de loe medios de 

produccidn. 

Al llegar a la Presidencia de la República Plutarco Blíae 

Call.el!I, nombra como miembro de su gabinete a Moronel!I, coloc4n

dolo al frente de la Secretaría de Induetria 0 Comercio y Trab~ 

jo, promovid la~ inversiones de capitales nacionales y extran

jeros en·,°~l·p&ÍB 0 aBÍ COmO la inovacidn de las funciones de la 

Confederació~, en donde loe agremiados por medio del grupo Ac

cidn,. Wla especie de camarilla, decidía respecto a todos los 

48, La~tra Lastra, José Manuel. Derecho Sindical. México, Po
rrda, 1991, pag. 208, 



36 

.suntoe, pero la CROM era la gestora y ejercía las funciones 

conciliatorias, como ahora lo hace la Junta de Conciliacidn y 

Arbitraje que corresponda. 

Para el afta de 1928, la situación dentro de la Confedera

ción era in!'ostenible, existían rencores, pugnas políticas y 

demás aspectos que provocaron la separación del movimiento 

obrero, ya que pe olvidaron los principios fundadores y sdlo 

se encontraban intereses particulares de los lidere!'. 

ro. 

" Con la CROM, loe trabajadores tuvieron la oport~ 

nidad de consolidar sus agrupaciones esindicales y 

hacerlas extensivas a toda!' las rama!' de la!' ocup,! 

ciones y a gran parte del territorio nacional. Ba

jo esta!' circunPtancias crecieron y se desarrolla-

ron. Sin embargo, con esta Confederación, tambián 

enajenaron su autonomía y la de un proyecto sindi-

c3l independiente d"l EPtado," 49 

Es así como esta agrupación no continuó su proyecto obre-

CONPBDERACidN GENERAL DB TRABAJADORES, 

Surgió como una respuesta del movimiento obrero revoluci2 

nario, que se opone a toda organización de trabajadores ante 

el Retado. 

nació a impulso de la Peder~ción Comunista 

49, Ibid. pag. 216. 



del Proletariado Mexicano el 22 de febrero de 

1921.· 50 
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Expreeidn de la corriente anarcosindicalieta, que no era 

compatible con la estructura jur!dico-pol!tica del Estado Mex,! 

cano. 

Bntabld la Confederacidn General de Trabajadores una lu

cha ideoldgica en contra de la CROM, a la cual denunciaba como 

colaboradora del ERtado y no de los trabajadores. 

Mucho se habld de la homogeneidad de la Confederacidn de 

trabajadores, auque no lo fue del todo, porque se encontraban 

agremiados tanto comunistas como anarquistas, identificando c~ 

da grupo AUs políticas y con ellas sus diferencias que hac!an 

imposible l.a convivencia entre ellos. 

Se identificd on el a~o de 1929 como la principal organi

zacidn obrera, pnro Aobre todo del movimiento tranviario. 

El punto defendido no era el de colectivizar los medios 

de produccidn, sino el que los trab·tj"'-dores tuvieran lo euyo, 

una propiedad. 

lunque la lucha era ardua., la crisis dentro de la CGT co~ 

tinuaba Aiendo inPostenible, por un lado laR pugnas políticas 

entre los miembros, y por el otro, la ausencia de líderes pol! 

ticoR, lo cual al paso del tiempo, la llevaron a la desapari

cidn y a que cayera en manos del reformi .. mo pol!tico. 

" Cabe agregar que un gru'(lO de mil.itares i.nconfor-

50. De Buen Lozano, N4stor. Op cit. pa~. 337. 



mee con 1a cao•, I!'• wiid a 1a CG! y :tun44 1a P•d.! 

raci6n stndica1 d• ~abajadoree d•1 Dl•trito l'ed,! 

ra1, entre ell.oB, eetaban Pernando Alllilpa, Jeinse 

Yurln, ftdll V•llaqu .. , Altoneo 9'nch .. Madariaga 

y Luis Quintero (loe ~mn•oe cinco 1obitoe)". 51 
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COifnDmtACIÓN GBNBllAL Dll OBlllROB ~· OAllPllSllfOS DB ÚXIOO. 

Ifaoe en el·affo de 1933, c~o dirigente ee Vicente Lombar

do Toledano, quien tenía como prop6eito fundamental la wiific~ 
c16n del eeotor labora1, carente de ideologfa y oonciencia. 

Be luchaba por solucionar 1ae demandan de lae neceeidadee 

de loe trabajadoree y de responder con la huelga general a la 

intenci6n de implantar en el pala la dictadura, 

Bn 1935, se torm6 el Comit& Nacional de Defensa Proleta

ri~, en donde se reunieron todas laP organizaciones sindicales 

m4a importantes que la intef(raban, con la finalidad de armini
zar loP intereses de las organizaciones en pugna, para resol

ver eu" diferencias y lo~ar la .unidad entre ellas; adel!llfs se 
obligaban a defender loe derechos de huelr,a, la libertad de 

asociacidn, la libertad de expresidn y la manifeetacidn pdbli
ca entre otros. 

Tambi&n las ap;rupaciones se declaraban en contra de la 
clase capitalista, con el principio de la lucha de clases. 

51. Anguiano Rodríguez, Guil1ermo, JAa Relacionee Indgetri~lae 
~!' la Ineµrgencia Sindics.].. Mlxico, 'frillae, 1985, psg. 



" La CGOCM es, pr4ctioamente un organismo de tran

sición entre dos momentos crucia1es de1 movimiento 

obrero: 

E1 primero con 1a desintegraci6n de 1ae dos centr~ 

1ee m:is importantes emanadas de 1a Casa de1 Obrero 

Mundia1, 1a CROM y 1a CGT y el segundo, la incorp,!!_ 

racidn de los trabajadores a1 Estado, a trav4s de 

una centra1 más sdlidamente constituida, como ha 

sido demostrado a lo 1argo de 50 aftoe y que de a1-

guna forma recoge e1 sentir mayoritario de 1os tr~ 

bajadoree en aqu41 momento: 1a necesidad de inte

grarse en un sólo frente, para 1ograr, por medio 

de la unidad, la fuerza necesaria y una mayor pre

"encia pol!tica." 52 
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Beta Confederacidn existid por muy poco tiempo, para ser 

preciso, un affo, ya que en 1936 se diso1vid para formar y dar 

nacimiento a 1a Confederaci6n de Trabaja.dore" de l~4xico. 

CONPED!!RACI6N DE TRABAJAllORES DE Mtx1co. 

Centra1 que se instituye un 24 de febrero de 1936, duran

te e1 Congreso Naciona1 de Unificacidn, en el cU!ll ee reunie

ron 1as diferentes organizaciones obreras convocadas por e1 C.!!, 

mit• de Defensa Proletaria, siendo elegido como Secretario Ge

nera1, Vicente Lombardo Toledano, y entre loe integrantes de 

la mesa directiva estaban: Pidal Velázquez; los postu1adoe 

eran la reivindicación de 1oP. derechos de los trabajadoree, 

ª"! como e1 mejoramiento en las condiciones de vida de ~stos. 

52. Ibid. pag. 34. 



"º 
Se luchaba por una sociedad sin clases, por la desapari

ci6n del rlgimen capitalista. 

Como en toda cen~al, AU ambiente no era homog6neo, por

que a toda luz tenían cabidad las pugnas liderezcas y políti

cas, con el paso de los meses fue insostenible ya que la CTM 

sutría de luchas entre los comunistas y ~idelietas, 

Bn sus filas se encontraban líderes de varios sindicatos 

que habían pasado por la escuela de la colaboraci6n con la ~U:: 

guesía, en las cuales existía conceptos de rechazo al progreso 

y deseos de continuar con los regímenes anteriores. 

Después de luchas para la nueva designaci6n del Secreta

rio de la CTM, entre Toledano y Velázquez el 1° de marzo de 

1941, es electo Pidel Velázquez, quien hasta nuestros días co~ 

tinua con el monopolio de esta Confederaci6n y visto "como el 

mifximo lider obrero en el país", aliniado a la vida institu

cional de México y bajo el sistema sapitalista, el cual era 

inicialmente rechazado. 

La CTM, se ha clasificado como un 6rgano de control de la 

clase obrera del Estado capitalista. 

LA. UNIÓN GB!lmtA.L DB OBREROS '{ CAMPESINOS DE ~:meo. 

Nace en el año de 1949, conformada por el "indicato de m!, 

neroe. 

El lema adoptado era: "La lucha de clases", a diferencia 

del empleado por la.CTM.1 "Por una sosiedad sin clases". 

Para poder registrarle bajo este rubro, se requería que 
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cumpliera con los requisitos 1.egales que se necesitaban, pero 

como no los reunía ante la Secretaría del Trabajo, Lombardo T~ 

ledano intentd legalizarla atiliandola a la CTAL, de la que 

era dirigente después de haber renunciado a la CT•. 

" Bl debilitamiento de 1a UGOC• signitica el tin 

del proyecto nacional popular y del lombardismo 

como corriente política de izquierda mexicana, 

El constante intervencionismo y control del go

bierno en las convenciones y asambleas, la impo

sicidn a las directivas de eeae agrupaciones ha-· 

cen que no se mantenga la unidad del movimiento 

sindical eino que, por el contrario, se divide 

dando lugar a otras centrales ~indicalee," 53 

Si en algunos momentos ~e tuvieron como afiliados a loe 

Sindicatos de ferrocarrileros, petrdleoe y el de loe mineros, 

éstos se separaron por el debilitamiento de la central, y por 

las crisis internas que vivían en ~us corporaciones, como fue 

el caso de loe citados en forma dltima, 

La central falld y con ella loe líderes , porque el go

bierno y la buegueeía habían ganaclo terreno y el movimiento 

obrero estaba domado por el lider, Pidel Vel~zquez. 

EL CONGRESO DEL· TRABAJO, 

Se funda durante el gobierno de Guptavo Díaz Ordaz, en el 

53. Lastra Lastra; Jos~ Manuel, Op cit. pag, 237, 
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afto de 1966, como resu1tado de 1a uni6n de 1as Confederaciones 

y 1os Sindicatos de Industrias Naciona1es para aunar e1 movi

miento obrero mexicano. 

En este Congreso se respetaba 1a acci6n de cada sindica

to, pero se estab1ec1a un programa genera1 de observancia para 

todos e11os. 

Se co1aboraba en e1 apoyo a los sindicatoP para obtener 

1a ce1ebraci6n de1 Contrato-Ley, en cualquiera de 1aa ramas de 

1a Industria, otorgando a1 trabajador mejorías, tanto en su ni 

vel de vida, como en AU persona, ademáp de 1a estabilidad en 

·el empleo. 

La CT, es la representación de 1as Confederaciones, Pede

racioneA y Sindicatos de la Industria más importantee de M•xi-

ºº• 
su 1ema es 1 "Unidad y Justicia Social", tenier.do eu reci.!l 

to en el Distrito Pedera1. 

Ee la orsanización 1!1'1s grande que el .movimiento obrero ~ 
ya tenido a 1o largo del tiempo y ha contribuido al forta1eci

miento del Fietema capitalista de nuestro país. 

La presión que pueda ejercer depende de la unión de 1as 

agrupaciones que la conforman, de su fuerza. 

En •1 se llevan a cabo loe debates de las estructuras 

obreras, de eue neceeidadee y política~ a seguir, as! como de 

todos loe temae que sean de inter•s general en el modio labo

ra1. 
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CONPBDliRACidN REVOLUCIONARIA DB OBRBROS Y CAMPESINOS. 

Surge en el affo de 1952, como una central de ideas con

ciliatorias. 

Nace del resultado de la fusión de varios organismos 

obreros, para lograr un grupo miis o menos homog'neo y partici

par en la vida del país. 

Como propósito fundamental est~ el de buscar mejores con 

diciones de vida de la clase proletaria, sin pretender hacer a 

un lado el capitalismo en la producción, porque de ah{ consi

guen todos loe satisfactores que requieren. 

Es la CROC un sindicalismo oficial, ya que sigue los li

neamientos institucionales, y que en un momento dado, puede e!!. 

tablecer un grupo de presión ante las necesidades laborales al 

sector patronal b~stantemente fuerte. 

CONPEDERACidN OBRERA REVOLUCIONARIA. 

Surgió en 1967 y se considera un organismo sindicalista 

de tipo oficial, ya que es miembro del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), motivo por el cual se encuentra relacio

nado con la vida política de México. 

Tiene una labor incansable, ardua y gracias a ella ee ha 

atraido a las federaciones obreras que tienen eu origen en Mé

xico. 

Su fin fundamental es el de lograr la superación constan 

te de todos los trabajadores a través de sus organismos inter-
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nos, en loe cuales se debaten conetructivamente los problema.e 

que lee aquejan, sus necesidades econ6micas, culturales, eoci!!; 

les pol~icas, etc. 

lie af'irrua que el sindicaliell'•O en M~xico, f'ue el producto 

de lae necesidades de los trab•jadores, una respuesta humana 

al materialismo de 1a burguesía imperante. 

2.4 EL CONTRATO INDIVIDUAL DB TRABAJO. 

Es necesario conocer cuales son los elementos que involu

cra la celebraci6n de este contrato, sw; características y de

más rasgos que lo def'inen. 

Al respecto se indican alguna.e conceptualizaciones1 

''. El contrato de trabajo es aquel por el cual una 

persona se obliga a trabajar. por cuenta y bajo,la 

dependencia de otra o estar Pimplemente a PUP dr

denes, recibiendo como compensaci6n una retribu~ 

ci6n en dinero." 54 

Para el maestro Mario de la Cueva es: 
,/----~·:,~:~·.<·_-,:--~-· . - : 

"Aquel por el cual un'3. pe!\"'º~' mediante,el,pago 

de ia retribucidn correPporia'i~~te 0 ''~-ub~rdina s~s 
f'uerzas de trabajo al se~vi~i~-~e:f~s-f'ines de la 

54. Perrari, Prancisco. Op,cit.'pag." 73~ 
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empreea." 55 

En la Ley Pederal del Trabajo, en eu art!culo 20 ee loca

liza la detinici6n que al respecto se formul61 

Aquel por virtud del cual una persona se obl! 

ga a prestar a otra un trabajo personal subordina

do mediante el p.._go de un "alario." 

Se encuentra nuevnmente el elemento característico del D.!!, 

racho del frabajo, la RUbordinaci6n, ee decir, la di,.ponibili

dad de una perAona para eRtar al Aervlcio de otra, mediante un 

pago o remuneración, 

A continuaci6n Pe abordarán loe Elementos Esenciales del 

Contrato Individual de ·.:raba.jo. 

'.>). RL CONSENTIMIENTO. 

Se traduce en la exteriorización de la voluntad de las 

partee en el momento de la celebración, y que puede realizarse 

de dos forlll!>e: expresa, mediante un escrito, o verbal y tácito 

cuando existen signos o rn:i.niteetacionee que demuestran el con

sentimiento; como prestar el servicio y paf¡ar el salario. 

b). EL OBJBTO. 

En cuanto al patrón el objeto directo en la relación es 

la de pagar el salario, en cuanto ,.l trab~jador, es la de pres 

tar el servicin 

El objeto indirecto se traduce cuando el trabaj~dor no 

55. De la Cueva, Mario. Op cit. pag. 404. 

FALLA DE ORlGEN 
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preeta afectivamente al. servicio y por parte del. pa.trdn, en el. 

caeo en qua no pague el. sal.ario o remuneracidn. El. trabajo en 

e! ee 1.!cito. 

Bl.ementoe de Val.idez. 

a). LA CAPACIDAD. 

Be la aptitud de 1ina perPona. de ser sujeto de derechos y 

de obl.igaci:>neP. 

" La Constitucidn y la Ley prohiben el. trabajo a ID.!!, 

noree de l4 a_qoe y el. de 1.oe mayorep de esta edad, 

pero menores de 1.6, que no hayan terminado 1.a educ~ 

ci6n obl.igatoria y que no tengan autorizacidn de 

eue p1~dree o tutor y a fal.ta de el.1.oe, del. !!indica

to a que pertenezcan, de la Junta de Oonciliacidn y 

Arbitraje, del. inspector o de 1.a autoridad, pol:!tica 

(art!cul.oe 1.23, !II conetitucional.' y 5°;· 11 2.2 y 23 

de 1.a Ley) ••• " 56 
'·> 

.··'.'·'·¡ 

. .. ·,;-·· 
No ee niega el., trabajo, á .1.oe menores de edad, 'de 1.6 al'loe 

y mayores de 1.4; l.o que sucede '.e~ ~u~ .;~·,';~~1ai'ae proteger su 

nil'lez. y eal.ud, tanto Í!~i~a como' mc~t~l~ ;a;;'a, el.1.o Pe l.ee asi¡¡ 

nan a loe que han '>btenido la autorizaci6rl' c'orreepondiente, 

jornadas 1.aboral.es mllximae de Peie horas. 

Bn el. caso de 1.oe incapaces, ~stos pueden.prestar sus.Pe~ 

vicios, pueden Par sujetos de una rel.acidn l.aboral., porque 1.o 

que intereza en 1.oP trabajadores es 1.a capacidad.qu~ ten~n·P,! 

56. Ibid. pag. 1.09. 
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ra trabajar o desempe~ar sus actividadee, y si la persona 

cuenta con ella y con la autorizacidn que conforme a derecho 

corresponda, lo podrá hacer, contando con sus repreeentantee 

legales en un caAo dado. 

Bl patrdn puede se una persona f!sica o moral, seg.in se 

el caeo, cuando se coloque en el primer supuesto, deberá tener 

la capacidad de ejercicio, con la aptitud de ser sujeto de de

rechos y obligaciones, cwnplir con ellas, y la capacidad econ~ 

mica, con la cual podrá solventar todos los gastos que se pro

ducen con motivo de las actividades que se desarrollan en la 

ernpresa o establ.eci.niento; en el segundo, la capacidad sobre 

todo de ejercicio, para hacer frente a Pu~ obligaciones con

tractualeP, rigi4ndoae s11pletori11mente por la Legiela.cidn Ci

vil correspondiente. 

:Para la Ley Pederal del· '.J!rabajo, ,· en·"'cuant? .a los s11bordi

nados, toma en cuan ~a l.a. capa.cid~d l'ara::trái:uije.~; · Pin hacer di 
·,,._,, .. 

f'erencia.e. 

b). LA AUSKNCIA DE VICIOS BN EL co'NsKNTIMI !iNro. ,, . . "-~· " .. 
En loe contra.tas se habla. d'é·. va.rio"á·.·;.u:pueetoe; .como al de 

el Error, c110.ndo ne hace que"'·fui~'j'Úi~'..'~~~·1;~~ tenga ~ falso 

concepto de 19. realidad; e.l ·Dolo,:: é.;.-:i'nd¿, '~ de: ia~ r,á-,.tes re~ 
liza. una serie de artificios ¿, ~~~iha.ci;,n~e para. ind~ctr a. Ía. 

otra. parte a caer en el. e~r¿,;·, 6~J;a.ia>rna;t~nerl~ en .41; la t.ia.-
. ~. . - < .. ··- . . ·' ·. 

la fe en donde una de la.e partee diP.imúla. ·el error, y .la Vio-

lencia., que es el empleo de' la fuerza f~sica o moral de una. de 

las personan hSlcia. 19. otra. Sin embargo, para el Dere_cho· del 

Traba.jo, el que importa. de todos los vicios es, el.Dolo, cuan

do el patrdn decide rescindir la. relaci6n laboral, sin caer 
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en responeabilidad, cuando ha sido enea~ado por el trabajador 

respecto a eu capacidad para laborar, de eus aptitudes o facu! 

tades, en donde la Ley sanciona el dolo con la reecisi6n del 

Contrato de Trabajo. 

c). LA POR!.!.\. 

Se dice que el contrato de trabajo debe ser realizado 

por escrito y en forrr1-~ duplicada, para que cada parte cuente 

con u.~ ejemplar, pqro l~ falta de forma no in'WB.lida la rela

ci6n, produciendo normalmente l'US coni;oecuencias legales. 

La falta de ,este elemento, s6lo pP.rjudica al patT6n, ya 

que sin dl o loe e!'critos correepondientne, no podrá alegar en 

su favor det"en"a ·.algu.~a. 

El contrato ,individual :l.e trab-\jo., .. e. completa con la Re

laci6n, porque os originada por, ,un contrato, Y"' sea en forma 

expresa o tácita. ' ,. -., 

Siempre el trabajador h~;·.íi'd~:.explotad~ y 
.. ··: ·'/" 

eujet:> de m11ti-

ples abusos en Aue prerrogativas,:,é1 p"-tr6n 'en l!l mayoría de 

loe caeos amenazaba a lo."' . trab.~j,uloree con qui tarleEt el empleo 

en caeo de ale;una, eublebac,i6n, liar lo tanto no exiet!a la eet~ 

bilidad en el empleo y mucho menos el reEtpeto a ~Ut' derechos. 



CAPf'l'UIA> 3 

LA Nl~LBU JURfDICA DB LA BS'?ABILIDAD BN .ICL llllPLllO. 

Bn el presente se analtzsr4 la durac16n de las relaciones 

de trabajo, BW! aspectos distintivo• y eu normatividad en la 

Ley de la Materia. 

3.1 LAS RBLlCIONES DB TRABAJO POR TIBl(,P() INDBPINIDO. 

Bntre algunos derechos que se generan en el empleo, est4 

el de la Bstabilidad, el cual se traduce en la conservact6n 

del trabajo siempre que se cuenten con lae condiciones de la 

prestaci6n del P.ervicio y del cumplimiento de lae obligaciones 

contraidas en el contrato. 

" La estabilidad en el trabajo apareció en nuestro 

Derecho como una de las manifestaciones nuie criet!!, 

linae de la Justicia Social, hondamente enraizada 

en el derecho del trabajo, porque eu finalidad in

mediata ee el vivir hoy y el lllll'larla inmediato; pe

ro al nacer mir6 apasionadamente hacia la peguri

dad social, porque eu finalidad mediata ee prepa

rar el vivir del trabajador en la adversidad y en 

la vejez. Son muchae y muy hermoeae las coneecuen

ciae que encausan la estabilidad en el trabajo y 

hacen de ella uno de loe principioe ein loe cuales 

no podría constituirse el derecho del trabajo nue

vo, la certeza del futuro dignifica al trabajador 

porque aquel que aabe que su per111Bnencia en la em

presa ya no depende del capricho de otro, eino del 



CWllplimiento 4e sus obligaciones, actuar' en la 

aplicaci6n de RU consecuencia •tica y con el int,! 

r•s 4e su familia." 57 
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La finalidad de la estabilidad, es que por regla general 

loe trabajadores sean contratados en forma. indefinida, excepto 

en los caeos en que la naturaleza del servicio lo tmpida, as! 

lo dispone el art!culo 35 de la Ley Pederal. del Trabajo que a 

1,. letra dice1 

Las relaciones de trabajo nueden ser para obra 

o tiempo determinado. ~ falta de estipulaciones ex

pree:..s, la relaci.6n eer!l por tie:npo indeterminado." 

Bl contrato de trabajo PUbeietir!f. ~aralelamente a las CO,!!; 

dicionee f!FicaR y mentales del trab!>jador, para deee1npeí'!nr 

plenamente sus actividadee, est~blAciendose la rel:>.ci6n de tr!!. 

bajo indeterminada, 

Bl art:(culo 49 expone las ltmitacionee en lae cuales no 

1!8 obliga al patr6n a reinetaltU" al trabajador, pero e{ el de 

atorgarle una indemnizaci6n, cuando se trate de trabajadores 

que tengan una antigUedad menor a un a.~o de servicios; de aquJ_ · 

lloe que sean de confianza; de loa dom,sticos y de loe eventU!_ 

le11. 

llel. art:lcul.o anterior Be del"!'rende que el patr6n podrá de 

eea manera terminar con l.a relacidn de trabajo, concediendo l.a 

indemnizaci6n correppondiente; y en cuanto al trabajador, po-

57. lb14. pag. 216. 



51 

drá ejercitar eue acciones dentro del primer mee de labor, en 

caeo de incumplimiento a laA normae, e6lo dará lugar a l~ ree

poneabilidad civil, as! lo dispone el artículo 32 de la citada 

Ley. 

Puede operar tambi'n el acuerdo de voluntades para darla 

por concluida y con ella la duración laboral, cualquiera que 

fuese su naturaleza. 

3.2 L.l Rfil.ACIÓN DE TRABAJO POR TlSi•:PO U OBRA DETll!ll.INADA. 

En el rubro citado se a~recian dos coenotaciones diferen

tes, con caracter!Rticas propias. 

Por 11r1 lado, la Relación de Trabajo por Tiempo Determina.

do, atiende a las ·modalidades del acto jurídico, que eon; el 

plazo y la condición. 

Cuando en la relación.1a·duración·está sometida al trans

curso del tiempo, se hÍl.bla .. de.·que:e~iste un· plazo o t~rmino. 

Bn cambio, cu.:indo ·la ,durációií' ,depende de la realización 

de un acontecimiento futur~, d~ ejecución incierta, se está en 
- -··l;;º. ·'·' ... 

presenci::>. de la condio~ón:r··al''respecto el art!culo 37 indicai 

" ••• El se!\alBm~~:ú.~e i tiempo determinado puede 

ISnicam~nte,: eetip'~iars~' én los casos siguientes: 

I. ci.ian'~o ~o:: e~i:j;;;l.a. ~ituraleza del traba.jo que 
se. va a p;'e~t~~;··"·. 

11: •. cuando tenga· ror objeto substituir temporal-
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mente a otro trabajador; y 

III. Bn loe dem.ie caeos previetoe por la Ley." 

Bjemplificando cada una de lae eituacionee encontramos¡ 

en el primer pwito, cuando la empresa o establecimiento necee!, 

ta un mayor nW.ero de empleados para desarrollar una cierta ª.!l. 
tividad de temporada, ee al caso de recoger cosechas, determi

rulndose el tiempo de duraoi6n. 

En el segwido, ee manifiesta cuando ee requiere euplir a 

un trab~jador por alguna causa o motivo, fijántose el tiempo 

para reemplazar al trabajador permanente. 

En el tercero, hay Ll. incertidumbre de la realizaci6n del 

trabajo, ee el ca!'o de loe esrect:iculoe, en los cuales, si se 

logra el éxit'> esperado se montará la obra, en caso contrario, 

habrá terminado la materia de trab'.ljo. 

Cuando se realice un Contrato laboral por Tiempo Determi

nado, deb.er:i de asentarse en el escrito claramente la duraci6n 

y la naturaleza del trabajo, de no eer as{, dará a entender 

que la permanencia será indefinida, concluyendo hasta que l~e 

condiciones físicas y mentales del trabajador no sean 6ptimas 

para desarrollar sue tareas. 

l)OI 

Si la materia de trabajo subeiete, ee prorrogará el tiom... 

" Artículo 39. Si vencido el término que ee hubi.!! 

se fijado eubeiete la materia de trabajo, la rel~ 

ci6n queda prorrogada por todo el tiAmpo que per-
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dure dicha circunstancia." 

Reforzando el teaa de investigación, se presentan las s! 

guientee Jurisprudencias. 

CON'l'IL\'l'O DB TRABAJO POR TIEMPO DBTBftloUNADO. Ct.RAC 
TBRÍSTICAS Y PRORROGA DEL. Segdn lo dispuesto -
por los articulos 25, fracción III, 35, 36, 37 y 
31 de la Ley Vederal del Trabajo, de 1970, la nor 
ma general en lo relativo a la duración del con-
trato es la que se celebra por tiempo indetermina 
do, salvo loP caeos del contrato de trabajo por -
obra determinada, que prevee el art!culo 36, y en 
el contrato de trabajo por tiempo determinado que 
esta previsto en el artículo 37. En éste ~ltimo 
caso, el contrato celebrado en tales condiciones 
carece de validez, para loe efectos de su termina 
ción, si no Re expresa la naturaleza del trabajo
que se va a prestar, que jUAtifique la excepción 
a la norma general, ya sea que tenga por objeto 
sustituir temporalmente a otro trabajador o en 
loe demás casos previstos por la Ley. Lo anterior 
significa que el contrato individual de trabajo 
por tien:po determinado sólo puede concluir al ve!l 
cimiento del término pactado, cuando se ha agota
do la cauFa que le dio origen a la contratación, 
que debe ser señalada expresamente, a fin de que 
ee justifique la terminación de dicho contrato al 
llegar la fecha seffalada, y en caso, al prevale
cer las causas que le dieron origen, el contrato 
debe ser prorro!r-'dO por subsistir la nateria del 
trabajo por todo el tiempo en que perdure dicha 
circunstancia, seg'1n lo dispone el art!culo 31 de 
la Ley de la materia. De lo contrario, no puede 
concluirse que por solo llegar a la fecha indica
da, el contrato termina de conformidad con lo di~ 
puesto por el art!culo 53, fracción III del mismo 
ordenamiento, sino que es necesario, para que no 
exista repponsabilidad por dicha terminación, que 
el patrón demuestre que ya no Rubsiste la materia 
del trabajo contratado a término. 

Jurisprudencia, Cuarta Sala, Séptima Jfpoca, Quin
ta Parte, Volumen 151-156, página LOB, Semana-



rio Judicial de la Pederacidn. 

RBLACI"N DE 'l'RAB.\.TO, Tli1U<.IN.\CidN DE Li\ •. POR VENCI 
MIENTO DBL CONTRATO. Si un trabajador tiene ce: 
lebrado un contrato por tiempo determinado y al 
vencimiento del miemo es eeparado de su trabajo 
por el patrdn, resu1ta que tal separaci6n no pue
de ser considerada como despido y menos adn que 
éste sea injustificado sino que debe entenderse 
como una terminacidn de la relacidn laboral, por 
haber fenecido el tdrmino que en susodicho contra 
to se establecid. -

Jurisprudencia. Cuarta Sala, Séptin•a kpoca, Quin-
ta Parte, Voluman 56, página 45, Semanario Ju
dicial de la Pederacidn. 
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Por otro lado, la Re1acidn de ~rabajo por Obra Determina

da, preeenta como elemento p3.ra la duración, a la temporalidad 

es decir¡ 

" El concepto de "obr'.!. determina.da" es ajeno a. la 

idea de modalidad. En ·realidad se trata de ur.-3. 

i'dea ·que exp;esa: ·la: terr.poralid3.d de un objeto de 

tal ~nera q-;,.e el. : extinguirse éste. Ce Pe en eus 

efectos la rel~cidn." 5S 
::~·:·"> "!~-'. 

'<··/.. 

Una :vez ·que h9. concluido el trab!tjo para el cual.- se con

tratd o ~ol.~é1ti i~ prestación de ciertos servicios personales 

de uno ~ .,;a;io~'"~;alia'.jadores, "8 extit;guirá l~ re~~~idn iabo.:. 

ral, sin que P.e : tom~ 'como ur, despido y tampocb incurrirá la em 

presa o ~1 ~~tr.S~.~u~ .· cónt~atd en responeabii'ida:d. civil: 
.... ·, .. -... . . ... ' ,. ' ''· .... " .. --

.. 

58. De Buen Lozano, Nd~tor. a·p.cit; ~g.: 62, 
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Tambi4n debe determinarse la. naturaleza. de la obra a rea

lizar, por ejemplo, se solicita la preeta.ci6n de servicios pe~ 

eonale~ da varios trabajadores para construir una. ca.ea, ee de

terminará el trabajo que harán¡ loe cimientos, la. obra negra, 

las instalaciones eléctricas y de plomer!a., as! como el barde!:l 

do de la misma. La obra se delimit6 en las caracter!eticae que 

oe quer!an en la conRtrucci6n. 

La Ley de la materia al respecto indicas 

" Articulo 36. El sel'lal.?.miento de una. obra. determ,!. 

nada. puede dnicamente estipularse cuando lo exija 

su n-:.ituraieza." 

- . ' . -
l'or eu p::i.rte, La Suprenia:c()r't"e :.de Justicia. de la Naci6n, 

': · •. 1_'·,-. · .. ,, ., • .. '. 

elaboró . la·. siguiente· .. Jurisprudenc'ia ;'' - .. 
/}\·. ,,· ~.-;' --~f!<' <'./· ': , , ' ... ._ 

-1-:,. .. - ·-.e·,.' _ _:··.·:'. 

OBRA DETmlMINADA•oTmMINACI"N DEL CONTRATO PARA, 'f 
1'10 DESPIDO :lNJUSTIP!OADO~;· Si'.ún ti•abajador -fue -
contratado ·.para'obra·.'deterininada y con nnteriori
dad a ia:,f~ctia,:'de'é~~u'-términacidn, la empresa. le co 
munic6 al.- Sindicato.;'L1uien '-'se!'!aló preci,.amen te a -
dicho .trabajad-or_;com(,-,uI\ci de loP trabajadores quo 
de j ar!an _ de : preeitar; :-s":e -'ser vi cioe y deber !an ser 
liqu-idados:: en: h\feóna •indicada, pe eeti! en e,.te 
supuesto'' en· Jires'encb .. de una terminación de contr1:1 
to y no.:de_'.~n : .. ~espi~.~ -, inju!'ti ficado • 
• ruriSprÍldenciá./ c:Uá.r:-tá Sala, St!pti:na ¿poca, Quinta 

· Parte~· '.Volumen·;35; página 29, Semanario Judicial 
de la Péderaéi6n:·.'; ·-· 

,,-c,;;:...,c . .,··,.- · 

~ ' .. ( ~",. ···;-·:~·-. :.>"(' ~~: _'\~·,:,::~ : :;_. : 
·,-:.· ,-¡, 

·Al coii~11lÍi. 1.9. iib~~' _; .. :r,. 1°3. cu3.l se contrató, se do. -por 

terminadii. lá. r'~·1~:Í.d;,_,{,.'i;ó.,.a1 y con ella las obligd.ciones que 

se generaron pari: las partes .• 

EALLA Di: vh1GEN 
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Dependiendo de 1a duracidn de 1as re1aciones de trabajo, 

se encuentran diversos tipos de trabajadores y en cada uno de 

1os casos se contempla el principio de la Estabilidad en el llJ! 
pleo. 

Para asta finalidad, 1a doctrina ha formulado una clasif! 

cacidn que permite distinguir a todos 1os prestadores de serV! 

cioe. 

A.) .- LOS TR.\BA.J ADORES DB PLANTA O BASE. 

Son aquel1os que efectúan un trabajo norma1, permanente y 

necee~rio para 1a empresa, conRtituyendo su finalidad. 

Se divide en dos categorías: 

a), PBRMANENTES. 

Son loe que laboran para 1a empresa y que rea1izan 1a ac

tividad propia de 1a misma1 y 

b). DE TBMPORADA., 

Son 1as pereonll.s que ejecutan una actividad no,rma1 en la 

empresa siendo su objetivo, pero solamente 1o hacen en.cierta 

temporada. 

B).- LOS TRABAJADORES TRANSITORIOS. 

Son aquel.1.as person~s que no el'tán ligadaA con.la. empre

sa, efectua.ndo un trahRjo ocaci.on.'1, sin ser 1a fina1idad· de 

ell.a, es decir, no es un trabajo permanente. 
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Beta BUbdivieidn contempla tres clasea1 

a)• EVENTUALES, 

Son loe trabajadores que realizan una actividad acciden

tal en la empresa, ein constituir au objetivo. 

b). Sustitutos o Interinos. 

Son lae personas que hacen una actividad normal, necesa

ria y que es la finalidad de la empresa pero edlo lo ef ectllan 

por una vez, y es supliendo a un empleado que labora en la mi§. 

ma. 

c). INTERMITENTES. 

Son los que realizan un trabajo dentro de la empresa, P!!. 

ro con espacios de tiempo o intervalos. Los trabajadores pres

tan sus servicios en forna discontinua. 

Al respecto, el. maestro Néetor De Buen comenta que se 

trata de trabajadores contratados generalmente por d!a, como 

es el caso de los maniobristas o cargadores. 59 

Se encuentra otro tipo de trabajadores, los llamados a 

PRUEBA, loe cuales para obtener un trabajo o empleo, ee some

ten a una domoetracidn que puede ser f!sica o mental. 

La Ley Federal del Trabajo prohibe el trabajo a Prueba, 

sin embargo, es la necesidad de lae personas que para cubrir 

sus mds elementales necesidades se vean ante este problema. 

59. Ibid, pag. º68, 
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En la pr4ctioa eetae demostraciones imperan, loe patronee 

se ven favorecidos al eolucionar problemas de exceso de traba

jo y sin el compromiso de contratar a todos loe trabajadores 

que han prestado eue servicios y que aspiran al puesto, porque 

solamente algunos cuentan con las aptitudes necesarias, 

Las rel~ciones manejadas en forma anterior, presentan si

tuaciones diversas, como es el caso de la relaci6n de trabajo 

por tiempo determinado, en donde ee presentan lae modalidades 

del acto jur!dico¡ es necesario en cada situación establecer 

la conclu!"16n o terminaci6n, as:!'. como los posibles ca!!los de 

prórroga cuando eubeista la materia del trabajo. 

Existen otrae forr.-.a.e de concluir l~ relación de traba.jo, 

Ee habla de la reeciei6n y de la terr.:inacidn. 

3,3 LA DISOLUCIÓtl DE LA RELACIÓN DE TRABAJO;. 

El tema engloba gendri~~mente d~s c~~et~~nes, po:r. un lado 

a la Rescisión;· y. po~,'f~hºth, ;~ i¡'~T~rminaCidn~ :.Frimeramente 

se desarrollará el prirte~, "!'.unto, ~;ir.ricio el se~do} ~ateriá de 

una investigaci6n poeteri~r.~;; ·.';i : · ·. ' :, . 
-I~' , ,. , .-·. , . .'::\,'.:' . . </:;.:·: 

:O·-~ 

Para que tenga c;,_bida~ laRe;~~isi6n; es.necesario que la 
', .'·-·; .:-:·,· :.:_'.:::.:'-,,r•:;tJ•.<~·~'-··~~:'.".i~,;,,')':"~> '.'.:.:>!\•'': '.::: • 

parte afectada invoque las, cauea.1:1l.!l~:que_(l!e.,&~.o.n~~deran como gr!!: 
ves en el incumplin•iento ,de la'rtiiacidn 'ú1.b'éírai; · 

>t: :•,,·_.,. ,. 
,;·.• ,~'<' :"¡ -r; -·::. -.;· 

su operatividad se loca11ia'.en':Í.~~é:~ei~c.:iones individua

les de trabajo no ª"! para i¡,,~_·c~~ectiW:~ '.debido a que la Ley 

Pederal del Trabajo no diepue,Ó nada al respecto, 
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Jfntre algunas de eus características, ee encuentran lae 

11igu111ntee1 

" I. Be un acto unilateral¡ eupone la conducta de 

uno de loe eujetoe de la relacidn laboral; 

II. Be·un acto potestativo; en el eupueeto de 

una causa de rescieidn de la relacidn laboral, el 

sujeto a quien corresponde eee derecho, pueda 

ejercitarlo o no; 

III. Ee un acto formal; ee debe dar aviso por 

escrito de la fecha y causas de la reecieidn, pe

ro ee una obligacidn impuesta al patrdn y no al 

trabajador, conforme a lo diepueeto en loe tres 

111 timos párrafos del !'rtículo 4 7." 60 

De lo anterior ee deeprende, que el patrdn tiene la obli

gacidn de dar aviso al trabajador por escrito, indicando la f~ 

cha y causas que lo originaron. 

El aviso ee hará del conocimiento de la Junta de Concili~ 

cidn y Arbitraje que corresponda, cuando el trabajador se nie

gue a recibirlo, dentro de los cinco días siguientes a la fe

cha de la rescieidn y proporcionará el patrdn, el liltimo domi

cilio que tenga registrado para que se le notifique a· trav~s 

de ella. 

Si el patrdn omite el entregar al trabajador o a la Junta 

60. Dilvalos, Jos~. Op cit. pag, 140. 
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el aviso, se conaiderar4 que el despido fue injusti~icado. 

Se insiste en que la ~alta de forr.ia, sdlo perjudica al P!. 

trdn y no al trabajador, porque ser4 aquel el que probará con 

todos los elementos necesarios que procedi6 conforme a Dere

cho, 

En cuanto a las cu~ealee que ae tipifican en el articulo 

47 de la Ley de la lllateria, todas ellas se traducen en faltas 

de probidad y de honradez por parte del trabajador, dentro o 

fuera del centro de trabajo, hacia la persona del patr6n o de 

sua familiares y compafferos de trabajo. 

La Conetituci6n Política de los Estados Unidos Alexicanos 

en el articulo 123, fraccidn XXII, apartado A, establece las 

palabras de Retiro y Despido. 

La palabra Rescisión, se maneja en el Derecho Civil y la· 

acoge el Derecho.L~boral, al considerarla como una acci6n que 

de manera unilateral ejercita la parte que se siente agraviada 

por el incumplimiento de la relacidn de trabajo,. y por tanto, 

para disolverla. 

Tal parece 4ue loe Legisladores al elaborar y redactar la 

Ley Pederal del Trabajo omitieron los t~rminos de despido y r~ 

tiro y a6lc conte~plaron reecisidn con causas imputables al P! 

tr6n y al trabajador en articulados diferentes. 

En cuanto a loe conceptos indicados, se hace una diferen

ciación. 



BL DESPIDO • 

.. es catalogado por la ley como una forma de 

rescisión, esto ee, un acto unilateral a virtud 

del cual el patrón da por terminada la relación 

laboral invocando una causa grave de incumpli-

miento imputable al trabajador." 61 

61 

Eln todas las fracciones del artículo 47 de la Ley de la 

materia, se establecen las faltas de probidad y de honradez 

por parte del trabajador, simplifacilndose en la fracción 11 del 

mi.,.mo. 

Sería ilógico que el patrón continuara solicitando loe 

serviciofl de un trabajador que insiste en perjudicarlo con sus 

maliciosas conductas. 

'l'RABAJi\DORRS, DESPIOO 'JUSTIFICA.DO DE LOS. Si una 
junta absuelve a, una empreAa, porque estima proba
da la causa justificada del retiro de un trabaja
dor, sin que la mencionada •mpresa se hubiera 
excepcionado en este sentido, ninguna violación se 
comete, si del texto del propio laudo, aparece que 
dicha empresa alegó que había separado al obrero 
con causa ju~tificada, consistente en la incapaci
d~d del mismo, para el trabajo que tenía a su car
go en que loe trabajador•s de la negociación ha
bían solicita.do su cese,· y analizando 1'1.A µruebas 
rendfdas por amb>t.s "p>1.rtes, se llegó a la conclu
sión de que "'e probó la falta de aptitud del traba 
jador, t'1.nto porque en otro expediente tramitado -
ante .. la misma junta, con motivo de<la demanda l're
sentada por el ?ropio trabajador en' contra de una 
fabrica, se·. admitió el despido de que fue objeto 

61· •. De Buen Lozano, N~stor. Op cit. pag. 86. 



dicho trabajador, por parte de esa compal'lía, en 
atencidn precisamente a eu incompetencia, como 
porque loe peritos nombrados, entre ellos el de
signado por la junta, dictaminaron en el Rentido 
de que el trabajador no tenía conocimientos bas
tantes para desempe~ar el puesto que se le había 
deeign!ldo. 

Jurisprudencia. Cuarta Sala, Quinta Epoca, Tomo 
LI, pag, 1034, Semanario Judicial de la Ped~ 
racidn. 

El despido porque sdlo lo invoque ol patrón no bast!lrá 

para su validez, porque la t1nioa en valorar los argumentos de 

laá p~rtes, así como de las pruebas aportas en la litis será 

la propia Junta de Conciliación y Arbitraje que correeponda, 

Puede eximirRe de reRponsabilidades el r:~trdn, cuando 

compruebe legalmente que el despido fue con juRta cauRa, en C!, 

so contrario, el trabaj:-\dor cuenta con dos _acciones, la Indem

nización Cotl!'ti tucional de_ tree., rr.ese-s: de::·s~lari.o--;. 'o• la .Reinst~ 
lacidn, de colo_car y proporcionar ri~e~ri.e~te '.al ;trabiajador en 
su empleo, «-\:• ,._ :·_, -_ "'- ; _ ::~:. 

El éjerci:~o dé 'las a~c¡~Ms d~be ~:~; ~~ ;f;~~ '.~aparad~, 
ya que a1-•pedirarr.baé, ésta.e se contr.ipon~n,: .. ~o·~s\iv.i:ado que 

por un lado él. trabaj:i~or ~id.a ~u inde;,;;i~~dl;:S;:;;;:.;;.:¡:;·~i~n;o .. -
tiempo que lo reinet:ilen eri su' empleo o: er?~u~ ~~ct:i:V::i.dad~s. 

, . - -· :.:"'.- ·;·.··.'.:\.':·:~ ·:::~/;<"\). __ /· 
" El despido támbién puede sis!r c~;, .. ~cue;..c:i.a i de una 

cond11cta positiva,· por: hC'lber ~ometido •;,,.:.,.- co-aducta 

que impl.ique una falta grave (un hacer). se insis

te en que.l.a conducta del trabajador ha de ser gr'!, 

ve, pues.se atiende a la idea de que toda persona 

FALLA DE ORIGEN 



necesita de st.l trabajo, de E't.l permanencia en el. 

mismo, por l.o que para perderl.o debe mediar t.lna 

fal.ta grave." 62 

63 

Menciona el. maestro De Buen, qt.le el despido constituye 

un mal., ya qt.le rompe con el. principio de la estabil.idad en el. 

empl.eo, en donde el. patrón no podrá dar por terminada, antici

padamente l.a rel.ación de trabajo, sal.vo qt.le el. trabajador inc~ 

rra en t.lna causa grave. Se destruye a nivel. personal. o indivi

dt.\t\l. el. derecho del. trabajo que se establece en el. artíct.ll.o 

l.23 constitucional.. 63 

Los diversos doctrinario~ se han manifestado en favor de 

la estabil.idad en el. empl.eo, como principio y como derecho de 

los trabajadores, sin embargo, existen casos en l.os qt.le se de~ 

pide injustamente a los trabajadores, siendo ~eta figura lA 

que rompe con l.a estabil.idad. 

BL RBTIRO. 

Es otro punto que se configura en l.a Rescisión de l.a re

lación de trabajo. 

" El. retiro puede considerarse en sentido estrii=, 

to como el acto jurídico unilateral., consenst.\t\l., 

que tiene como consect.lencia l.a terminación de ia 
rel.ación l.aboral, por parte del. trabajador, por 

62. Dtlval.os, Jos.S. ·Op cit. pag; l.46. 
63. De Buen Lozano, N.Sst~r. -Op_cit. pag~ 87. 



una cauea imputable al patrdn." 64 

Se trata de la manifeetacidn unilateral de voluntad que 

efectda la parte afectada para dar por terminada la relacidn, 

ee en este caeo donde el propio trabajador invoca el retiro, 

ya que ee Pujeto de malos tratamientos que pueden poner en pe

ligro su integridad y Palud, proveaientes del patrdn, de los 

familiares dé éste o por parte de loe colaboradores de la em

pre"ª' 

La regulacidn de esta conducta, "e encu~~tra en el artíc~ 

lo 51 de la Ley Laboral, en el cual Pe indica ~ue no incurrirá 

en responsabilidad el trabajador; también la~ fraccionep se 

traducen en falt!1.s de provid!\d y honradez, la Violenr.iá, las 

amenazas, la!'! injurias, etc., que _el patr~n pui:da:.come:ter, en 

contr!l del empleado o de .;Í.ls fa.mi lia~e,,; () éri for:r.aS'ind:i.recta, 

por medio de los fS:Ümia~es>de ¡\:¡~é1 .• '¿_de. ~~ p~rf:~rialidirc.cti-
vo o udminietrati ,;~ · •. _._:·,e: ¡ .. - _,-J. • ''·; :_:~~-).!_\': ·.;;~;,,-;,.; e;''..·-_:~..:<:~;~>,· ;'_·:, 

'· - '~-. . ~-·,. ' ·,· . .. 

" PÍ.lede.ClaPÚiciJ.i'.sé:cónio i1.r{.ictó':j,;_íá\~6 en•~e~
tido estricto;· '~i.1ate~a1· '.' '?o~Í>ensual ·~ue 'produ;: • 

,·::b1:~::·:~:·.~q~1~:~::~!rid:.;¡:~~~~!t-~.~p:t:~:¡d~-
dea que pueden r~f.iultar, 'ya que Pi/ ee;yroducen an 

tes de qu~ 1~ ;eí,;,c:i.ís~ \,á;~ c...;,;¡,]\do u.~ ~fio, i~..; -
clusi.ve el ·~rópio' tra~~j~ao~ ro,\r!a: incu~i~, eón. 

su cónd~ct~ el'I responsabÚidO:d c_ivil ( arte~ 32 y 
4 o ) ~ ,; ' 65 • ' ' •' ' ' ' . 

64. Id. 
65. Ibid. pag. 124. 
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Si el trabajador se da cuenta a tiempo de las conductas 

negativas de que es sujeto, cuenta con un mes para ejercitar 

sus acciones, así lo dispone el artículo 52 de la Ley de 1a DI!!, 

teria que marca1 

"••• B1 trabajador podrá separarse de su trabajo 

dentro de loe treinta días siguientes a la fecha 

en que se d6 cuenta de las causas mencionadas en 

el artículo anterior y tendrá derecho a que el 

patrdn lo indemice en loe t6rminoe del artículo 

50." 

Loe supuestos que se enmarcan en el articulo 50, corres

ponden a la duracidn de la relación de trabajo. 

Si se estableció por tiompo determinado menor a un afio, 

será en una cantidad igual al importe de los salarios de la m! 
tad del tiempo de servicios prestados; si es más de un affo, C.!!, 

rrssponderá en una cantidad igual al importe de los salarios 

de seis meses por el primer afio y de veinte dias por cada uno 

de loe afloe siguientes que hibiera trabajado. 

Cuando se establecid la duracidn de trabajo por tiempo i!: 

determinado, la i~demnizacidn será de veinte dias de salario 

por cada afio laborado, 

Además se contará con el importe de tres meses de salario 

y los salarios vencidos desde la fecha en que se haya realiza

do el despido, hasta que se paguen las indemnizaciones. 

Lo anterior será cuando el trabajador haya decidido ejer-



6ó 

citar la acci6n que en derecho le corresponda, en caso contra

rio, no proceder~ si no tiene conocimiento la Junta de Conci

liacidn y Arbitraje correspondiente. 

Tanto el patr6n como el trab~jador cuantan con obligacio

nes reciprocas, misinae que se encuentran reguladas en loe ar

ticuloe 132 y 134 de la Ley laboral. 

Bl primer articulo citado, habla de las normas y conduc

tas que debe de observar el Fatr6n para el bienestar propio, 

asi como el de sus trabajadores, entre otros eet~1 pagar loe 

salarios¡ proporcionar buenas condiciones de seguridad e higi_! 

ne en el centro de trabajo; facilitar loe materiales y herra

mientas de trabajo; otorgar la capacitaci6n y adiestramiento; 

expedir constancias a loe interesados:permitir la inspecci6n y 

vigilancia a las autoridades cuando as{ lo soliciten y contar 

con las normas de seguridad e higiene en el lugar de labor. 

El segundo, trata de laP obligaciones del Trabajador, co

mo desempeñar correctamente sus actividades; observar las med!, 

das de seguridad e higiene; informar al patr6n de todos los 

percances que le impidan desarrollar sus actividades; de las 

enfernaedades que sean contagiosas; prestar a\ll!ilio a sus comp.!!; 

ñeros en caso de siniestro; guardar los secretos de la empre

sa; devolver al patr6n los materiales que no usen, et~. 

Loe artículos 133 y 135, marcan las prohibiciones que co~ 

peten a cada una de las partee, mismas que se traducen en Con

ductas de No Hacer, 

Finalmente, en el caso de las indemnizaciones, no en to-
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dae lae situaciones se contemplan, ya que existen otras cir

cunstancias por las que se puede dar por terminada la relacidn 

contractual y para reforzas las acciones del trabajador al re

tirarse, ee cita la siguiente Jurisprudencias 

DBSPIDO INJUSTIPICADO, PRBSCRIPCidN DB IA.S ACCIO 
NBS. De conformidad con lo dispuesto por el ar 
tículo 517, fraccidn II, de la Ley Pederal del -
Trabajo, prescriben en un mee las acciones que 
concede a los trabajadores la fraccidn XXII del 
artículo 123 constitucional, es decir, las que 
nacen a virtud de un despido injustificado o tie 
nen su orígen en el retiro del servicio por he-
choe imputables al ~atrdn o a sus familiares; y 
como el precepto primaran.ente citado dispone que 
el término para la prescripcidn en los casos de 
la fracción II, correrá desde el momento de la 
separación, habiéndose probado que ésta ocurrid 
el día treinta de abril y el dltimo día hábil pa 
ra la presentación de la demanda lo .fue el vein= 
tinueve de mayo siguiente. 

Jurisprudencia. Cuarta Sala, Quinta ipoca, Tomo 
CXVIII, pag. 121, Sewanario Judicial de la 
l"ederaci6n. 

3.4 LA. TmtMINACicfN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

La mayoría de los doctrinarios manejan clasificaciones 

quo se asemejan por contene~ elementos similares. 

A continuación se establecerá la diferencia entre los 

dos términos del rubro citado. 

La Terminación Ordinaria, se presenta cuando es normal o 

comdn la conclusión de la relación l.9.boral. 
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Por su parte, la Terminaci6n Bxtraordinaria, se muestra 

cuando existe alguna o algunas causas que impiden la conclu

sidn normal. De ahí la dit"erencia con la primera. 

Para loe et"ectoe de la investigacidn se encuentran dos t! 

pos o t"ormas de acabar con la relacidn de trabajo; la Indivi

dual¡ y la Colectiva, para las t"inalidades de la presente, se 

aaalizará la primera. 

LA TBR!f.INACIÓN INDIVIDUAL. 

La claeificacidn que se presenta, versa eonre la existen

cia o no del acuerdo de voluntades. 

1..- POR EJ, ACUERDO DE VOLUNTADES. 

Se manifiesta cuando tanto el patrdn como .el trabajad.oi .. 

deciden termin~r con la relaci6n.labÓral. 

Se divide en: 

a). POR MUTUO COllSENTiio:IEKT.o· •. 

Se presenta cuando: las. part.ee .estip.ulan .dar.'por. concluida: 

la rel.aci6n, Y.para que tengs. validezeér13q~ier~la'apr~ba
ci6n de la .Junta de Co~ciÚaci.6n y':Ílrbitr~j.~:q~7 co~~eáí,'ohda: 
ya c¡ue ee establece en el conveni~ o Ciic:\ui~aci6n•'ilei:t:rabaja- · 

dor, por escrito, tal como l~ dt~p;;'ne '.e~_.;.::',ti~\;1~'i3)' d~ '.la Ley 
de la materia.-. .\-·· : ;;>_. .~ :<;· ~:;~~1----:·';c,, ·¡., .. ,·"·" :,;·, ·,:,">/' ,-:~::/ ,,:-,;: 

Todo convenio o li~~id~~I6~i ~~ra• ~~r li1~á0• 
:::."":.:::::.::,:~:·::~:.tff !!~!::~t:Z:i .. ' 
y de loe derechos com;rendido~ ~n· 61.: s·é;á ratifi:.. 



cado ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 

la que lo aprobar' siempre que no contenga re

nuncia de los derechos de los trabajadores." 

b). POR VENCII..IENTO DEL TJ§l!f.INO. 
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Opera en los casos de deterrr.inaci6n de la obra a realizar, 

al concluir el tiempo marcado para la entrega del trabajo en

cargado. 

e). POR ESTIPULACIONES EN EL CONTRATO. 

Se refiere a los casos marcados con la terminaci6n de la 

obra, del vencirr..iento del. tierr.po o de la. inversi6n de loe oapi:, 

tal.es, que se encuentran regul.adoF. en loe artícul.oe 36, 37 y 

38 de l.a L~y.l•ed.eral del Tra.bu.jo. 
::: 
:,; 

Cuando son' incoeteables l.as ma. terias prima.e o l.Óe .'traba- . 

jos reaÚ~adb~. / ~ ~eaÜzar, se encuentran las .;¡.;¿~1Í:<laá:¡;s .'.del 

acto jurídico~ :en'::-ionde ·convergen ei t=oionea· 'cié' plazo o condi 

oi6n, ·que se~ é~;ueíitrií.n: regul.adoe y eet i:P~1~:1io6\~d ~i. c~r1t~ato .. :-···:_t.. ._,., 
de trá.b,\jo• ., .. , •. ·'.. · '. :}'.. . 

- , ' . ' .; ' - , :', ~ ' -. 1;. 

:,,fr;··e~;:~~:_.;'.:r:~:~¡,!f •~""•· .; :"~º"' oi · ,.. 

::::::,::.i:;.~;~~:z:,:\:u::1¡.21m~r f t~i~l~.: 
ta. :.• .. :' ,.:.:·;.';: ......... ··.', · · 

~~~ .~ - _(_·_'.· ·<···:i_/\ -·;;·<··::!- --'· . -.'.''.:.--, '.\' .. 
· Re.forzando Úui .. anterior~s 6rdenes se recurre :a :.ia Juris-

. ;1 

prudencia ó.ue ;m·ú,e .1á' sU:;;.;;,,a corte de •. Juettci~ cie la Naciísn, 

en esta rama •. 



RBLACit1N DB TRABAJO, TERW.INAC16N DE LA, POR MUTUO 
CONSBN'l'IMIBNTO. BN QUB MOMENTO SB CONPIGURA. 0 La 
renuncia al. trabajo 11.eva implícita la deciei6n 
unilateral. del. trabajador de dar ¡:ior terminada la 
relaci6n de trabajo, y configura la caueal. de ter 
minaci6n de contrato por mutuo consentimiento, a
que ee refiere el. artículo 53, fracci6n 1, de l.a 
Ley Pederal. del. Trabajo, desde el momento en que 
el patrón acepta que el trabajador ya no l.e pres
te sus servicios. 

Jurisprudencia. C~rta Sal.a, S4ptima tpoca, Quin
ta Parte, Volumen 56, pilgina 45, Semanario Ju
dicial de la ~ederación. 

RBLACI6H DE TRABAJO, Tm¡.¡INACIÓ!l DE U, POR VENCI 
i\II~:TO DBL C:>!l'BATO. Si un trabaj~dor tiene ce': 
labrado un contrato por tio:npo deter;ninado y al. 
vencimiento del .mismo es separado de su trabajo 
uor el patrón, resulta que tal Reparación no pue
de ser considerada como despido y menos atln que 
este sea injustificado sino que debe entenderse 
como una terminación de l."' relación l.aboral, por 
haber fenec.i.do el término que en el susodicho con 
trato se estableció. -

Jurisprudencia. Cuarta Sal.a, Sépti:na ~oca, Quin-
ta Parte, Vol.umcn 56, página 45, S9manario Ju
dicial. de la Pederación. 

CONVENIOS DE TBRMINACidN DEL COHTIUTO DE. TRABAJO, 
PALTA !>E LOS. Un convenio no es el.· tlnioo. el.amen 
to de convicción p3.ra demostrar. la terminación de 
un contrato de trab<!.jo, puas l.o que.;a.e,'p~etl!nde : .. 
al. exigir l.a forma escrita.'ª. un' conveni.o1 l.aboral.. 
y su ratificación ante l.,\ Jünta9 .rer.:,'eVitar.'.'qu'e ·se 
consignen renunchs a .lo~ derechi;.>~«cia''ios.;trá'ti'.~j~ · 
dores, per·~ cuando ;no. ".e ·demuestre:;l.o: anterior,: ... 
carece de importaricia.1.J. · r .. ít..:'.de.'fÓrmal.i:lad;:del." 
convonio. .· .. _,::.· ·· ·\'::~ · -·.A·.;·~~-.~:.._~·;:.\1 :'.,· 

Jurisprudencia ••. Cu· .. rt: S~la:. ~6ptillla.' !;~[a";. Quin.:: 
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ta Parte, Volwnen 30, página 29, Semanario Jud,i 
cial de la Pederaci6n. 

2.- POR DBCISI6N UNILATBRAL. 

11 

Se da cuando es s6lo l1nB de las partee las que emite su 

voz para terminar la relaci6n contractual en :forma volun:!iaria. 

Sus categorías eon1 

a). LA RENUNCIA. 

Ea el deseo del trabajador de dejar de laborar en la em

presa o establecimiento constando por escrito. 

r.as renuncias que puedan .otorgar los trab.:>.jJ!: 

dores, generalmente ·ac.ouipa?iO.dae de• un :finiquito 

amp1:!eimo en. :r3:yof .' dé\1;;,te~!lr~ea' i, ·eventualmente 

retribuida.e.~~n~ .. u~1>::;,ir~i.ir~~aci6n". eensibl.ernente 
in:ferior ai d.:Uporte, de la. iri1\emnizaci6n, encubren 

: '· <'•':•.•.::.·• • .'?·.'':' •·.• . .•. ·. 66 
ciertamente·~~spidoe)~njuatificados•" 

-·r· 

Al sal.ir ei 't~;i~~;j~J'~~ 'de la empresa fiTJla su renuncia, 

con 13. CWL1, pierde·: !lo'dos.· los derechos que 1a Ley laboral le 

coneede. 

b). LA JUBILACI6N. 

"Es.el. derecho al. retiro remunerado que tienen 

l.:ls trabaj~do~es cuando han cumplido cierto pe-

66. Ibid. pag. 140. 
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1 
r!odo de servicios y llegan a una determinada 

edad. Bste derecho no está/ contemplado expreea.

mente por la Ley laboral, bu reconocimiento ee 

encuentra generalmente en ,ia contratación cole~ 
tiva." 67 
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La Ley de la materia, no .habla del término de Jubilación, 

pa que ésta sólo se presenta para loe Trabajadores que se en

cuentran al Servicio del Bstad6, en al apartado B, del artícu

lo 123 constitucional, sin err.b~rgo, Previsión Social, .habla de 

Cesantía. y con ella termina. l~ relación laboral. 

En cuanto a la Jubilaciól, 6eta no termina con la rela-
1 . 

ci6n de trabajo, sino que la. Tontinu!I. pero en una si_tuación di 

ferente, el trabajador que inlci6 activamente (productivo), P.!! 
sa a U.'l estado p-:i.sivo, '(lOrque su :: :.erza de .trabajo desci:pa.?'e

ci6. 

TRABAJADOR11;S, SK!"ARAC16N VOLUNTARIA DB LOS. las 
renuncias de derechos a¡que se refieren la frac
ción XXVII del artículo 123 Constitucional y el 
artículo 15 de la Ley ~ederal del Trabajo de 1931, 
son aquellas que pueden/ pactarse por IL"'l t?'abaja
dor en el contrato de trabajo y que tienen como 
consecuencia la de que /el obrero Ae comprometa a. 
no exigir lap presta.cienes que en AU favor esta
blece la Ley .l.a.boral; ~ero no puede hablarse de 
renuncia de derechos en tratándose de la termina
ción voluntaria del contrato por parte del traba
jador y con anuencia. del patrón, pues en este ca
so Ae ejercita un derebho, como lo es el estable-

~~~c-i-do por la fracción J del a.?'tículo 126 de la Ley 

67. Ita.lo Morales, Hugo. O cit. '(lag. 86. 



de la Materia. 

Jurisprudencia. Cuarta Sala, Aplndice 1985, Quin
ta Parte, página 291, Semanario Judicial de la 
Pederación. 

RllNUNCIA AL 'l'IWllJO. Bi!CIBO nNlQUITO. PARA SU V!, 
LID:!SZ NO SB RBQUIJ;1IB APROBACIÓN DB LA JUNTA. 
Adn cuando el recibo finiquito en el que ee con
tiene la manifestación de un trabajador de dar 
por terminado defLnitivamente su contrato de tra
bajo sin responsabilidad para el patrón, no sea 
ratificado ni sancionado ante la autoridad labo
ral competente, precisamente, por no constituir 
un convenio, no es necesaria su ratificación, 
pues la terminación del contrato constituye un ac 
to voluntario del tra.baj.J.dor, respecto del cual -
la Ley no exige forrralidad alguna. 

Jurisprudencia. Cuarta Sala, Séptima Época, Quin-
ta Parte, Volumen 68, pigina 27, Semanario Ju
dicial de la Pederación. 

3 ,- POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DB LAS PARTES. 
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Como su notnbre lo indica, no interviene en ella manifest.! 

ción alguna de la voluntad de las partes. 

Sus categorías son: 

a). EL CASO PORTUI'l'O O PUBRZA MAYOR. ·. . .· 

intervienen causas de la naturaleza que impi.den el desa-

rrollo normal del trabajo; es decir, por fuerzas ,no ~onteinpl~
das por ninguna de las partea se concluye la relación, como ea 

el caeo del sismo o temblor. 

b). POR LA MUl'STB DBL TRABAJADOR. 

Es el suceso que paraliza la actividad que desempeaa el 
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trabajador, es el. fin miAmo de la existencia humana. 

También ee considera como un acontecimiento natural que 

separa al. trabajador de eu empleo. 

Las porson~s que reciben el importe de la prima de anti

gttedad y dem:ie preetacionee, son los beneficiarios del. trabaj_! 

dor ya fallecido. 

o). LA INCAPACIDAD DBL TRABAJADOR. 

Concluirá l~ rel.aoidn cuando l'.1.s condiciones físicas o 

mentales del trabajador y3 no le permiten el. desarrollo normal. 

de AUS laboree. 

" L'.1. incapacidad física. o mental. (salud del trab_! 

jador) o inhabilidad manifiesta.(aptitud), c¡ue ~ 

ga imposible la prestacfd~.de{servicio, también 

ee cauea dé extinción 'de 'l.~ '.ietacidn." 68 
Je .. •'\,:·:•" ~/:.:!·:, 

En el. caso de que'1~"'in~~Jl3.0idad haya sobrevenido de un 

riesgo de'trab'.l.jo¡ puede exigir el. tr'1.bajador que se le ocupe . . .. , 

en otra.actividad que vaya acorde con su eRtado actual, inde-

pendientemente de las preet~ciones ~ que tenga derecho. 

Pinilmente Pe encuentra: 

d). EL CONCURSO O QUIBBRA. 

Que sea declarada legalmente la empr.es~. por:'l.,: .autoridad 

que conocid del juicio, en cuanto al. cierre.~de.'la·:ni~nía o a·la 

se. Ibid. pag. es. 



reduccidn de sus actividades o trabajos, no se deja al arbi

trio del patrdn, 
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La reduccidn definitiva del trabajo termina leg~lmente 

con los n~cleos de trabajadores cuyos servicios ya no resultan 

neceearioe, 69 

Las anteriorse terminaciones constituyen formas Normalee 

de concluir la Relacidn de Trabajo, 

~l maestro Italo Morales cita a la Terminacidn Bxtraordi

naria en cuanto a dos figuras! El. Retiro y el Despido, las cua. 

les ya figuraron en el análisis, 

En cuanto a la rrimera figura que se contempla, ee ireputa 

al trabajador conductas ~aves para rescindir la relacidn; la 

se"1l!lda, cuando los actos o conductas maliciosas provienen del 

patrdn hacia el trabajador, an ambos casos en forna directa o 

indirecta. 

cias. 

Lo anterior se justifica con las siguientes .Turispruden-

JUBILACI6N Y FRil/.A. DE ANTIGUEDAD, El hecho de 
que w1 trabajador sea jubilado por la empresa, 
por haber cumplido los presupueetoe que para 
tal efecto seffala el Pacto Colectivo, integra 
wia terminacidn del contrato individual de tra
b~jo por mutuo consentimiento, lo cual implica 
el retiro voluntario por parte del trabajador, 
ya que por una parte el jubilado deja de pres-

69, Id. pag. 66. 
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tar servicios a la empresa y por la otra, deja de 
cubrir el salario percibido por el trabajador co
mo una remuneracidn a loe servicios prestados, 
creándose as! un r6gimen distinto de las presta
ciones que tienen su origen en el Pacto Colecti
vo. Consecuentemente, debe citarse que si bien es 
verídico que tanto la jubilacidn como la prina de 
antiglledad por retiro voluntario a que ea refiere 
la Ley de la Materia, tienen su origen en la con
tinuidad de los servicios prestados por el traba
jador durante determinado lapso, lo cierto es qua 
la primera de eeas prestaciones es una conquista 
que loe sindicatos han obtenido en loe Pactos Co 
lectivos; en cambio, la prima de antigUedad es -
una preetacidn de carácter general para todos loe 
trabajadores, creada bajo el amparo de la Ley La
boral de 1970, la cual es de orden público, que 
el artículo 162, fracción VI, literalmente prev61 
"La prima de antiglledad a. que se refiere este ar
tículo ee cubrirá a los trabaj::.doree o a sus bene 
ficie.rioe, independier.temente de cualquier otra -
preetacidn que lee corresponda". 

Jurisprudencia. Cuarta Sala, Séptima Época, Quin
ta Parte, Volumen 151-156, página 148, Semana
rio .Tudicial de la Pederaci6n. 

RBTIRO VOLUNTAnIO E INDE111NIZACIÓ!i POR INCAPACIDAD. 
RON FRESTACIONES ACUMULATIVAS. Si el actor cum
plid con loe requisitos contractuales para gozar 
del retiro voluntario y además satisfizo las exi
gencias legales para.la terminacidn del contrato 
individual de trabajo, de acuerdo con la fra.cci6n 
IX del artículo 126 de la Ley ~ederal del Trabajo 
de 1931 y por ello tiene derecho a la indemniza
cidn por incapacidad, ambas prestaciones son acu
mulativas, toda vez que tienen distinta causa, 
sin que pueda decirse que la primera amplíe o re~ 
place a la última, puesto que no tiene la misma 
esfera de aplicacidn y por tanto pueden existir 
independientemente, siendo sus consecuencias di
versas, mas aún si en el contrato no !!Xiete esti
pulación que afecte una prestación respecto de la 
otra. 

'PI 



Jurisprudencia. Cuarta Sala, S4ptima !poca, Quinta 
ta Parte, Volumen 33, p<igina 33, Serranario Judi 
cial de la Pederaci6n. -
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Se realiza una aclaracidn al respecto, el artículo que se 

cita en i.sta Jurisprudencia, corresponde al artículo 53 de la 

Ley Federal del Trabajo de 1970. 

REDUCCic5N DE TRABAJOS COMO CAUSAL DE TERi•1INACidN 
D3L CONTR4TO DE TRABAJO, REQUISITOS. La reduc
cidn definitiva de los trabajadores es motivo de 
terminacidn del con~rato laboral, según el artí
culo 126, fraccidn VIII, de la Ley Federal del 
Trabajo, pero para ell:> el p.itrdn está oblig:<do 
a promover U.."l conflicto d~ ol'den econdmico a .fin 
de que la Junta a11torice e"'a reduccidn, previa 
la juAti.ficacidn de l" o.adida conf·ol':r.e u los ar
tículos 570 y 579 a 562, de la ley citada; y si 
el patrdn no obtiene en tales t~rrr.inos la citada 
autorizacidn, la reduccidn del personal. impli.ca 
la Reparacidn·injuE'tificada de los trabajadores 
reaju,.tado.s y 'se origina l!~ com1ecue1lte ruspone!!, 
bilidad de l:l' empresa,·· d·~do que se trata de una 
terminacicS.n voluntaria· y 'u:1ilateral. :ie loa contra 
tos. de l.os, trabájadoree,' lo «1ue evidentemente no
conetituye: eLmedi.o•'que· l'i. ley ~eta.ble.ce para· dar 
1101• concl.11ida una': º.()ntrataéidn. , 

JurieprucÍ.e'nc:i:~;icÜa;t~ Sali.; Sexta troca; Vol~en 
XC:III, ·p'.l:gina 24 ,' Serr.:inario Judicial. de la .Fo-
deraoidn; .. > ;.. .: : .. · · 

,, . ~; : ":' i' -, ,' -, ·; i.'. ' 

De nueVa.:: c~e¡;ta;' se trnti., de la Ley lfederal· del. Trabajo 

de 1931, !l.SÍ com~-
0

l~~ ·a;tíi:~i~~':'q~~' ~~· cj tin: 
·~._:;::-.: - ... :: ::~; > .. '>; > ;;:--,-

,·. . :'·<-;· . :;.-~~:;;;:·_, ·!," 

En formá ÚgÍi.l, se. est;,.bie~e :~a-'i'er1~tnnol.6n' de las Rel.a

oionos de Tribajó eri &i artíaui'~ 53 'dé 1~- i~~·· ii~ .ia r.1aterit>. 

r¡ue aot~lme~t~ rig\!. 



" Son oauPae de terminaoidn de las relaciones 

de trabajo1 

I. El mutuo ooneoentin.iento de las partee; 

II. La ínuerte .del trabajador; 

III ~ :L:i. terrr.inaoi6n de l~ obra o vencimiento 

del, UrriÍinoo inversidn del capital, de confor

midad eón. loe artículos 36, 37 y 38; 

IV. Li incá.pacidad ffaioa o mental o in hab! 

lidad máni.fie~tu' d~l-tr~b.:Lj.\dor,. que haga impo-
- - ' -~ . . . . . 

si ble ia: prs~ta~icSn. del trabii:'jó; y 

V •. Lós ,oa~oé'é'a{~U:'é ~~;fe~~e~e. sl arÚciúio 434 •" 
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;:-?-:.;>·;·:·.-~:·;~-:--r.- '>.-'._t1.:.1' ,~:~- ~--~::_:': ,·-- . 

En ouant~ :.: :igs:··slp2~stos ';. ·~~~;, ,;{~~f¡~~~' ~l articulado 

~~::~::~¡~~~f 2fü?if ~f i~~i~~¡¡~~fü~t¿~;;~:! 
lidad de_ l:\ re~taurá"c:i.dn de 'mi.ri,,.s abandonadá~ --~: ~~~~lizadas y 

el concüra"o o'. d~i-~b~~-:~ ·_'. __ .. _:,'~;:r .. - ·_:_.; ____ ,. --·---<- _-"-- · :::-"·:/-º; 
., :..•><:. 

·, . _... . ··-. ~.-'.;~<~·-.- \":-:-~ 

Para no dejar a" un: ladÓ loe ~speotói. :c~lecitivo'~ de traba

jo, se comenhrán á. grand~~·ra!i)iciá, \'~a:•--~~~ ri~ es n:.it:eria ·de t2. 
·:.:· 

tal investigacidn. · 
·- . "·_(·:·!·:-:'/·-:<'.'. 

LA TmUlINACIÓN COLOOTI~i> 

EF:ta ee clasifica "de •dóEt formas, por oáuPae ajen:is a las 
--;'·., 

partes y 110::- voluntad· d_e Lis_ miem-~-.. ~--

. '.L·',, ',. . '.'. ,, , .·, 

A). POR CAUSAS AJEriAS ,A LAS PARTES. 

I. Se :r.:irca la ei tuaci.dn. del caso' fortuito o de la fuerza 
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mayor, no imputables al patr6n, sea por su muerte o por incaP!, 

cidad física o mental que imposibilitan el sostenimiento de la 

relaci6n contractual; y por otro lado cuando se trate del con

curso o quiebra en el que Ae vea envuelta la empresa. 

En ambos casos, en necesario dar aviso a la Junta de Con

cilia.c16n y Arbitraje para que en el procedimiento que se eetá 

llevando a cabo, se justifiquen la~ situaciones de acuerdo con 

lo dispuesto por loe artículos 892 y 893 de la Ley Federal del 

Trabajo y demás relativos aplicables. 

II. Cua:ldo ..e trate del agotamiento o term1naci6~· de 'ia 

materia objeto de la ind'1stria extr<lctiva,-.•en.·:1a:>1hé'.,~-l-patrdn . . < .- ._-.. ,:·.~·- ~-,;_~~- :.:-,_~. _,¡;-:. '.•',;.--¡·:. ·_.~. 

antes de terminar la rela.cidn, debe de :comuni.car;a·,1a.~Jwtta: lo 

acontecido p.ira que obtenga la <luto~izaci6ri'éo~eaponÚentli, __ 

de conformidad con lo dispuest~ P.ºr ei ;ir~~,~~{~ 89{?/~f~i~n.:. 
tes. 

-·,:·:'- - ... L'.:'~---:<··-" .. 
III. Cuando F.e trate de la incosteábiÚdad.'r.otória de la 

explotación , en donde antes de cor:c1Jiril.~·:~~l~~i.Sn de traba

jo, el patrdn deberá de obtener ia autoriz~~~i~~ l~¡¡:~l d~ la 

Junta (!Ue conozca de la litis, de co~fo;1,;id.~~-c~~· i~ que diepg_ 

ne la naturaleza económica de los ConfÜ~t~e Coie-ctivos. 

F.n todos loe casos citados, loe trabajadol'ee tendrán der.! 

cho a una indemnizacidn de tres meses de salario y a recibir 

la prinoa de antigüedad que les corres,onda de acuerdo a l~ es

tablecido en el artículo 162 de la citada Ley. 

B). FOR VOLUNTAD DE LAS PARTBS. 

Cuando exista el acuerdo entre las partee para concluir 

ESTA 
SAi.iR 

TESIS 
DE LA 

rw nrnE 
31BLl6TEGA 
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con la relacidn. Las categorías eon1 

a). POR TIOO'O DETllBMINADO. 

Cuando existe un tiempo para la terminacidn, opera el pl!!: 

zo y la condicidn. 

b}. POR OBRA DETllBl4INADA. 

Se presenta cuando la materia de trabajo ha fenecido. 

Bn loe casos citados no existe el pago de indemnizacidn, 

debido a la naturaleza del trabajo. 

Pinalmente, en cada una de la~ relaciones de trabajo est!!: 

blecidas, aparecen elementos característicos y propios. 

&n la terminacidn Individual, al igual ~ue en la Colecti

va, se encuentra la presencia del acuerdo de voluntades o de 

su ausencia. Las indemnizaciones, dependen de la duracidn de 

las relaciones de trabajo. 



CAPf 'fULO 4 

LA DBTlll~INACI6N DI LA ESTABILIDAD. 

Bl te.. en estudio tiene por fina1idad el encontrar 1os 

posible& elementos que tienden a conculcar al Derecho de la B,! 

"tabilidacl, sujet4ndoee o no a lae dispoPicionee legalee que se 

han forllllllado para tal objeto, proteger al trabajador en sua 

actividades. 

4 ,1 LA AUTONOMÍA DB Lo\ VOLUNTAD DBL PA'.l.'R6N, 

Cualquier acto jurídico que se celebre, se sujeta necesa

riamente a normaP para no dejar al libre albedr!o de uno de 

los contratantep el de aplicar hacia una de laP partes todas 

lae imposiciones o cargae; y hacia la otra, todas las faculta

des de que pueda gozar y de que con esta actitud impere el 

ejercicio de una voluntad Robre la otra, 

De esta forma ee han n:a~ifestado loe doctrir.arioe, que d.!, 

be prevalecer en toda contratacidn laboral el mutuo consanti

mi ento de lae partee para aceptar sus derechos y de cumplir 

con sue obligaciones; Pin embargo, en ocasiones eete ideal no 

cumple eu obRervancia en la vida práctic~ del trRbajador, deb! 

do en gran escala a la falta de empleo" y a la neceeidad de c~ 

brir con un ealario las exigencias de una familia como vaetido, 

alimento, casa, educacidn, estudio y euetento, renunciando por 

olvido o ignorancia loe míni'llOA derecho" que corno cl:i.ee traba

jadora posee, con la flnalidad de tener y coneervar un empleo 

adhiriendoee a lo ya estipulado por el patrdn, tipo de jornada, 

actividades, palario, prestacionee, entre otras, 



No se debe de oiv1dar que la contratar.i6n puede lllUlifee

tarae de dos formaes Becrita y Oral. 

t. primera, establece las condiciones de trabajos el nom

'bre, la edad, eatado ciYil, nacionalidad y el domicilio de loe 

paotantee, la 4ur.ci6n de la jornada ae{ como lle la relmoldn, 

el sal.ario, d{as de deacanso, etc., todo aquello que las par
tee quieran eetipular y obligaree, siempre y cuando no •• Yio

len loe lineamientos del artículo 25 de la Ley Laboral. 

:r. aegunda, no obeer'f& ninauna formalidad s6lo ae obligan 

lae psrtee a pagar el sal.ario y a preatar el serTicio en el 

tiempo y forma conYenicla. 
Se reitera que la falta de forma aOlo perjudica al patrón 

y no a1 trabaj~dor. 

" Las normas jurídicae que coneagran el respeto 

irrestricto al ccnP.entimiento y a la libre aani

teatacidn de la voluntad, h'U\ tenido que Y&riar 

en todos loe eitemae jurídicos porque no puede 

adoptara• una actitud pasiva trente a la eYiden

te deeigualdad entre las partea. De ahí el empe

llo oolectiYO por restrin&ir la posibilidad del 

polleroao 7 aarantisar loa derecho• del d'bil." 70 

t. clase patronal por au parte, generalmente se adYi.erte 
de loe poeiblsa problemas en que se vea envuelto por aeuntoa 
relacionadoP. con loe trabajadores¡ deP.pidos, indemnizaciones, 

10. Bricefto Ruis, Alberto. Op cit. pag. 94. 
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reinetalaciones, prestaciones, derechos de eecalafdn y de ant! 

gUedad; de no establecer compromieoe con todos los trabajado

res por largo tiempo. 

Be por ello que acuden a la celebracidn de contratos por 

tiempo fijo o determinado, con la posibilidad de que al llegar 

a eu vencimiento, se pueda reno'Val' por el mismo lapeo y en al

gunos otros casoe por desicidn unilateral, loe contrate de 

acuerdo a eus capacidades de manera indefinida. 

La contratacidn determinada, generalmente se realiza por 

treinta d!as, y nnce de la idea de prescindir de los servicios 

del trabajador durante el primer mes de actividades. 

Por eeta razdn se eligió un periodo corto, con la posibi

lidad de hacer ueo del derecho rescisorio, para deshacerse de 

aquellos trabajadores que no satisfagan los requerimientos del 

empleo y del patrdn mismo, Pin la obligacidn de otorgarles al

guna prestación por sus servicios prestados. 

La propia Ley de la lllateria dispone que el trabajador po

dr4 separarse de su empleo dentro de los treinta d!ae siguien

tes a la fecha en que ee presente alguna de las causales de r~ 

ecisidn de la relacidn de trab~j?, en caso de que el trabaja

dor no accione ante el drgano jurisdiccional competente, esta

rá con"VBlidando su relacidn, perdiendo el derecho de ejercitar 

la accidn que correspondid en su momento. 

As! el anterior se ha convertido en un instrumento fre

cuente de eficacia pr4ctica, con el cual se resuelven loe pro

blemas de personal y de produccidn, mismos que carecen de to-
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tal. fundamento l.egal, 

Be abeurde eeta eituacidn, que pese a todae l.as prohibi

ciones que se efectdan en eu contra, continue rigiendo en l.a 

Ti.da cotidiana, pero lo ee !Dile adn, que el propio trabajador 

al. final.iear su período de contratacidn, la acepte como legal 

y con ello no ejercite accidn alguna, 

Bn caeo de damandar, el trabajador solicit~ la prdrroga 

del contrato y ejercitar' la accidn de reinetalacidn ante la 

Junta de Conciliacidn y ~bitraje que competa y no, la accidn 

de indemnizacidn como suele pasar, 

4,2 LA INt.PLICABILIDAD DB SANCIONES PATRONALES, 

Todoe loe cuerpoe lagalee de este pa!e cuentan con una d,! 

terminacidn especial para el hacer o no hacer de loe indivi

duos integrantes de eu sociedad, 

Bl Derecho, conceptual.izado como un conjunto de normae b.!. 

lateralee, externas, heterdnomas y coercibles, tiene como fina 
7l lided la regulacidn de la conducta del hombre en sociedad, 

Loe elementos de esta norma son: 

Se habl.a de Bilateralidad, porque impone por una parte 

71. llarc{a Jl4111e11, llduardo, Introducci6n al Betudio del. Dere-
2!!2• Cuadrag&~ina edicidn, M&xico, Porrda, 1989, pag, 15, 



obli¡p.oion•• 7 por o~, concede derecho• o prerrogati..aa a 

llllO o ..ario• au3etoa de•tiD&tario• de la nol'llB. 
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La exterioridad, se aplica a la conducta del aujeto, •• 

decir, la norma aanoione a la aoti't'idad que pro7eota •l intras 

tor al ezterlor. 

B• Heter6no .. , .porque la nor ... ha •ido creada por una pe!:. 

aona diferente al destinatario. 

Plnalmeate eziete la Coercibilidad, que ae traduce •n. el 

empleo de la tuerza con que cuenta 7 aotda el Batado para ha

cer cumplir aua diapoaicionea. 

Por loa anteriorea argwnentoa, no ae deja al arbitrio de 

loa aujetoe, el diaponer libremente aobre aus nituacionee Taufa 

adn el de aplicar laa le7ea a au conveniencia, para ello ezi.! 
ten 6rganoe facultadoa, creados por el Batado para dirimir co.!! 

troveraiaa entre loa daatinatarioa de cada norma en concreto. 

La Materia que ocupa el presente, tiene au origen en al 

art1culo 123 Constitucional que deade 1917 raconoci6 la necea!. 

dad de proteger a la claae trabajadora, como aujeto de coneta.e: 

tea arbitrariedades por parte de una clase econ6micamente sup~ 

rior, la patronal. 

Norm6 poateriormente esta relaci6n 7 con ella loa proble

maa que deri11aaea de la miama, La L•T Pederal del '!raba.jo, 

creada en 1931 debido a la lucha que ee 11t1ntuvo por todos loa 

trabajadorea, deapu4a de grande& requerimientos de la sociedad 

en 1970 ea tranaforma para regir baata la actualidad. 



86 

Bl lº 4• .... yo 4• 1980 eeta Ley lll&t're reformas, eetlpulAn.

•• 11n& Justicia Social, •l notorio deeequilibrlo entre 1a el.a
•• patronal y 1a trabajadora continua manifeet"14oee. 

Se encuentra el t!tlll.o re1acionado con loe Orgauoe oomp•

tentee para dirimir 1•• controvereiae entre l.s• dos o1aeee, 

tanto a ni••1 Pedera1 como Bstata1. (art!clll.o 523) 

Adellllle de todos lee titu1oe concernientes a 1ae condicio

ne• de trabajo, e• cuenta. con uno deetinado principalmente pa

ra lae Reeponeabilidadee y Sancione• de patronee y de trabaja

doree, ocupando lllllle bacis e1 hacer o no hacer de 1a primera 

pereona en detrimento de la. segunda, 

Para 1a cua.ntificacidn de la eancicln pecuniaria, 11• toma 

en cuenta el ealario m!nimo general Vigente, el lugar y tiempo 

en que ee cometa la violacidn (art!cu1o 992). 

B11 ae! que del art!clll.o 992 inician toda11 aquella• eanCi,2 
nea pecuniaria.e a la.e que ee puede hacer merecedor el patrdn 

cuando .a en perjuicio de la. oln11e trabaja.dora co-1 contem

plar mayor ndmero de trabaj~dores extranjeros que mexica.nosf 

no pagar el salario, va.cacionee tanto a. trabajadoree de base o 

de planta en forma. proporcional¡ obligarlo• a a.filiar11e a. un 

cieto eindicato1 canpra.r o adquirir productol!I en una determina. 

da tiemda o eetablecimiento; no dar la.e coneta.ncine de trabajo 

a los intereea.doe; no otorgar el reparto de utilidade11 entre 

loe mismos; no realizar las deduocionee de las cuotas eindics

lee para la conetituoidn y tomento do la.e eociedadee cooperati:, 

<rae y d• 1ae cajae de ahorro; la falta de capacitacidn y adie.!!. 

tramiento; la falta de la. eeguridad e higiene en loe centroe 
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de trabajo¡ en genera1 restringir 1oe derechos de 1oe subordi

nados. 

Las multas serlln impuestas por 1a autoridad de trabajo C,2 

rrespondiente y podr'n ser dup1icadas en caso de que e1 patrdn 

no subsane 1a irregu1arida4 en la torma y tiempo con,,.nido. 

Si bien es cierto, que la Ley de 1a Materia sanciona to

das aque11as conductas que 't1.o1en loe derecho~ 7 1ibertades de 

una persona ~or qu• se contempla como una posibilidad y no C,2 

mo una realidad? 

Bn este orden de ideas, ee dice que son precisamente 1os 

drganos de1 gobierno en sus respectivas jurisdicciones 1os que 

tienen la tacu1tad de imponer estrictamente 1as normas a 1os 

sujetos que vulneren las 1ibertadee a trav•s de1 persona1 que 

1abora en cada unidad, sin embargo, en la vida pr4ctica, 7 a1 

igua1 ~ue en otras materias o rall\3e de1 Uerscho, se encuentran 

anomalías que hacen imposible 1a aplicacidn de 1a Justicia en 

cada caso concreto. 

El tema en estudio, describe u.na rea1idad en la que e1 P!l 

trdn puede violar 1as prerrogativas de sus trabajadores cua1-

quiera que sea su naturaleza de trabajo, porque existe 1a pos! 

bilidad de evadir responsabilidades Austray•ndoee a 1a accidn 

de 1as Leyes, es decir, e1 convenio ee puede entablar con 1as 

mismas autoridades de trabajo para no dar cwnp1imiento a todas 

aquel1ae exigencias y sanciones que se le impondr&n o que ee 

le han aplicado, pagando sdlo u.na parte, dando asf cump11mien

to a eu hacer. 
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Lo anterior se debe a cuando ee encuentran dentro de loe 

drganos juriediccionalee personal ineficiente, con falta de 

4tica profesional, que con tal de ver en sue boleillos unos p~ 

eoe miis, olvidan su funcidn de servidoree pdblicoe observando 

generalmente conductas negativae de corrupcidn. 

Uno de tantos ejemplos, loe Deepidoe injuetificados,¿C~ 

tae vecee es verdaderamente conminado el patrdn e pagar todas 

las prestaciones que conforme a derecbo reclama el trabajador? 

Siempre ha7 la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero 

en muchas ocasionee 4ste no es eetablecido con el demandante, 

el trabaj!\dor, asignándole al patrdn la obligacidn de pagar E<~ 

lo unas cuantas preetacionee y no todas las que ee reclamaban 

por esta razón. 

Hasta la fecha en la mayoría de laP problemáticas, las 

prerrogativas de una persone. pueden no tomarse en considera

cidn porque falta una retribucidn cuantitativa que ayude a es

timularlas. 

No ee una situacidn de ayer, sino de hoy y del maffana, 

porque no existe la llamada "Ju .. ticia Social" por la que ee 1.!:!; 

ch6 y se continua luchando, la determinacidn de que "El que 

tiene más, puede más" seguirá rigiendo en toda la sociedad y 

con ella los abusoe y atropellos de una clase hacia la otra, 

al1n cuando F.e tenga una legielacidn que la contemple. 

La ineficiencia de las sanciones laborales se debe princi 

pal~ente a eeta realidad, pero adell!l(s, a la lamentable falta 

de eficiencia profesional y 4tica de las autoridades de traba-
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jo, que olvidan eu quehacer en esta Pociedad aplicar las nor

raae jllZ'ldicae en contra de 1os infractores, en e1 caso que ea 

atiende, a loe Patronee. 

Tambi6n es de obeer'V3.ree qae el incumplimiento de las di!!, 

posiciones, eetriba en que la Ley Pederal del Trabajo estipula 

las sanciones de tipo administrativo para la conducta il!cita 

de los patronee y para eu cwnplimiento, pero ¿Qué pasa con las 

sanciones de tipo corporal?. 

Bn el articulo 1004 y siguientes establecen lae sanciones 

privativas de la libertad para los ~atrones que no den cu.~pli

miento a lo estipulado ~or la Ley de la Materia, ya que van en 

contra de los derechos de loe trabajadores. Su cumplimiento no 

es real y mucho menoe eficaz, debido a C\Ue no existe en el Có

digo Pen:.l Pedaral y localee, un titulo y capitulo especial p~ 

ra efectuar las di~poPicionos l~boralee, as! como ln autoridad 

competente par. ejecutarlas, de m.~nera oue no hay cumpliment~

ci6n a este ordenamiento Leg~l. 

Lo anterior. obede_ce a que. un~o2hady.e; uenlja'.:r.'.-.:.·mer°t~,ªb.·l:·e~.·:có:~:.~:~dli_-,.~ · 
gifll!lCiOn8Bt ri~rQU!! ;a'1ri Cll~n'do , L ~. ~ ... u ~ ~-
pOPici6n ·ri '1a>cü.:..i;i.; te~aque dAr ejec,ie:Lón•otrá, n~ Pe en

cuentra deñtro de,' tiii• normi.t~±~dad eee 'Jl\tÍhiéer. ;'·~~r '-t~;:.~o, 
darle ·una ~fecti.\,i.'d.~ii 'c1u~~ en . el aire. 

~e. ~e.qul~~~<e~i~iar ·Lbte e.et~ pro ble- y·~ en erpe~!fico, 
temas r~itl.~ionO:d.o~ ~ "u~ii~~~ -soci~1as;,; lor . .S;~i;i~º" jUrisdic

cionale~ :,c~m;~~¡;~t~~; para .dÍ<rles · c,;mpÚC'liento ~~:l. .. c~~o a. laei 

autorid,;.de~ en~arg;;'.é:i;i,; •.de impartir e et e tipo d~}~etich, para 

no dejar imp\UleÉt los delito"' y f"lti:is .. que .re cometan al respe,!1_ 
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to. 

Dentro de eeta problealtica, 1H encuentran 1a11 per11ona11 

encargac!a11 de la impartic16n de Jmiticia en cada una de la11 r~ 

aa11 1aboralee 1 eu quehacer y competencia juriediccional, ee bA 
bla de la11 autoridadee. 

4 .3 LA PALTA DE INSPBCCidN BN LAS IRRSJULARIDADES 

CON'?RACTUALES • 

La Autoridad de Traba.je, e11 la encargada de aarcar e illJl.2 

ner la.e sancionAs de eeta. naturaleza en 11ue reepectivae jurie

diccionee y ba.jO la.e condiciones que la propia Ley establece. 

• ••• eon los 6rganoe que tienen la potestad legal 

de aplicar lae norma.e de trabajo y de imponer a 

lae partes eu reeoluci6n." 72 

La Ley Pederal del rrabajo sn el art!culo 523 ae encuen

tran enwnera.das y dispone que las seis primeras eon autorida

des administrati'9&s; Las Comieiones tendr'n una 1'unci6n dife

rente, la. primera de establecer los salarios y la segunda la 

de indicar los porcentajes para loe repartos de utilidades; y 

el Jurado de Responsa.bilidadee, eerá tambi'n autoridad admini,! 

trativa e impondrá las sanciones a los representantes de capi

tal y de trabajo por violar la.e disposiciones, 

72. Tena Suck, Rafael e Italo Mora.les, Hugo. Derecho Procesal 
del Trabajo. Tercera edici6n, Mlxico, Trillas, 1991, 
pag. 62. 



• ••• l. A la Secretaría del Trabajo 7 Previeidn S~ 

cial1 

11. A las Secretarías de Hacienda y Or'dito 

Pdblico y de Bducacidn Pdblica1 

III. A lae autoridadee de lae Bntidadee Pede

rativae y a eue Direccionee o Departamentoe de Tr! 
bajo¡ 

IV. A la Procuraduría de la Detenea del Tra~ 

jo¡ 

v. Al Servicio Nacional de Empleo, Capacita

cidn y Adieetramiento; 

VI. A la Iruipeccidn de Trabajo; 

ifII. A la Comieidn Nacional de Salarioe M!ni-

mos; 
VIII. A la Comisión Nacional para la Partici

pación de loe trabajadoree en lae Utilidades de 

las Bmpresae; 

IX. A las Junt3e Pederalee y Locales de Cono! 

liacidn1 

X. A la Junta Pederal de Concitiacidn y Arbi

traje¡ 

XI. A las Juntae Local~e de Conciliación Y A!:, 

bitraje; y 

XII. Al Jurado de Responeabilid3dea." 
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Cada uno de los 6rganoe jurisdiccionales tendrá la act~ 

cidn que le competa, dependiendo a la rama de la industria o 

de empreeae de que se trate la litis, así lo dispone el art1c~ 

lo 527 de la citada Ley. Cuando no se encuentre dentro de es

toe lineamientoe, la competencia se reeervar4 a las entidades 

tederativae en sue ámbitoe localee. 
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SI. tema 4e estudio aborda la aotiYida4 de loe inspector•• 

011111•• eon llUl!I fllnoionee, 4eberes y lae aanoion•• a las que •• 

hacen merecedores por no acatar la Ley. 

J.os inspectores 4e trabajo, eon tambien autoridades admi

nietrati va• y eu funoi6n primordial es la de observar el cum

plimiento de lo estipulado en loe Contratos de trabajo as! co

mo de la Ley y sus reglamentos. 

Los Deberes se encuentran plasnados en el art!culo 541 de 

la citada Ley y entre otros están& V1gilar el cumplimiento de 

los derechos y obligaciones a los que convinieron los trabaja

dores y patrones tanto loe hombree, mujeres y menores de edad, 

determinando tambiln las medidas de Seguridad e Higiene en el 

centro de trabajo o labor; Realizar visitas a las Bmpreeae y 

Bstablecimientos en las jornadas de trabajo con una identific.! 

ci6n 4el órgano jurisdiccional al que corresponda; Podr4 soli

citar libros de registro, docwnentación relacionada con las 

condiciones de trabajo, etc. en el centro en que se encuentre 

y Podrá realizar todas las investigaciones que se le hayan en

comen4ado por sus superiores jer4rquicoe relacionados con las 

normas de trabajo as! como todas las que las Leyes estipulen. 

Se marcan suP Obligaciones en el art!culo 542, entre 6s

tas están; el inspeccionar periódicamente a las Empresas o Bs

tablecimientos que lo requieran, as! cuando existan denuncias 

por violación a las normas laborales y levantará un acta que 

contendrá los acontecimientos dentro de la inspécción y entre

gará una copia de ella al patrón de la BID!Jreea o e~tablectmien 

to, todo aquello que certifique el inspector será considerado 
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· Vllli4o o cierto, haeta que ee demuestre lo contrario. 

En cuanto a lae Prohibiciones, ee eetablecen en el artfc!! 

lo 544, las cualee ee traducen en, no tener interle de ningl!n 

tipo en loe asuntos litigiosos con las empresas o estableci

mientos¡ efectuar todas las inspeccione• necesarias en loe ce~ 

troe de trabajo y cwnplir con la• obli!&Cionee que •• le han 

aeigna4o dentro de mue funciones. 

Serdn sujetos de Reeponeabilidad cuando no cumplan estri~ 

tamente con eus deberes y obligacionee, aef lo dispone el art! 

culo 547 de la ciada Ley. 

Lae Sanciones que ee le impof18Bn a loe Inspectores serlln 

de acuerdo a la gravedad de la ilicitud de su conducta, lae 

que pueder ir de una Amoneetacidn, Suspeneidn haeta por tree 

meeee a la Destitucidn de eu encargo, con total independencia 

de las dispoeicionee penalee. 

La falta de inspección en los contratos, da margen a una 

eerie de irregularidades y de corrupcidn, debido a que el ins

pectoree al no efectuar eue funciones de acuerdo a lae normae 

laborales como se.debe, ee da origen a que loe patronee esta

blezcan condiciones que vayan en contra de loe m{nimos dere

chos de loe tral:ajadoree y éetoe loe acepten porque carecen de 

un euetento y trabajo. 

Pueden regir éstas condiciones por pocoe o varios meses, 

ya que no hay una autoridad que presencia tales anomalfae y m!! 

cho menos que d' vista al drgano jurisdicional competente para 

que aplique las sanciones pertinentes, 
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Lae 4eficienciae •• deben en gran parte • que existen con 

venioe cuantitativon o monetarios entre lae autori4&dee de tr!l 

bajo ~ loe patronee, que a caabio de eeta retribuoidn se deja.1 

de cwnplir con las visitan de inepecoidn, haciendo caeo omiso 

a eue obligaciones, o bien, afectuarlae en el tiempo y forma 

convenida o pactada con el patrdn. 

Como ee pretende eancionar a loe patronee por eue aotitu

dee ilícitas y delictiva•, si eon lae propias autoridades lae 

que .. rcan el ejemplo a eeguir. 

Tal parece que lae norma• son sdlo un papel lleno de nllm,! 

roe y letras que no tienen aplicacidn en la realidad, porque 

no hay conciencia de claeee, de todos loe r.ulee que oe generan 

con conducta• negativa,., perdurando el dicho de que " Quien 

tiene :rute, me puede ... 

A.nte eeta eitwicidn hay agrupaciones que ee formaron con 

la idea de defender loe derechos de l~ claee trabajadora y to

do• aquelloe ª"'untos que loe involucren. 

4 .4 LA P1mc1d11 DB LOS SINDICATOS ANTB L.\ BSTABILIDt.D. 

Bl Sindicaliemo en M4xico, nace a raíz de dos ~conteci

mientoe labo~alee, lae Huelgas de Cananea y Río Blanco, en loe 

a~oe 1906 y 1907 respectivamente, de lae induetria"' extractiva 

y textil, las cuales fueron reprimidas en forma sangrienta. 

Bl e1ndicato ee una organizacidn profesional con una act! 

vidad en comdn¡ la defensa de loe intereses de loe alineados. 



La definición legal Pe encu@ntra en ol 'lrt!oulo 3~6 que a 
l::i. letr:i. dic<0>: 

~indicnto eP la aeo~i-..ción de trabajadore11 o 

n·.\troner", ~onPtituid3. n;i.re el º"~udio, mejor'1:niO!l 

to y defenl'& de !'us rel!lrectivo11 intere11ee." 

~uando "º trata de trahqja~oree, esto11 Pindicato11 V&!'!&n 

de acuerdo el oficio, profesión o IU'te, as! 11• encuentran 1011 

gremiales, induetrialee, nacionales de induetriae, de empre11a11 

y de Varios ,,fi -:i!l:.>, todo o l!!le e11curmtran r11gulildOl!!I en l.ti Ley 

de l..,, 1<'-..t~ria, en el articulo 360. 

La conetituci1n dn cada Pindicato eerá con veinte tr~taj,! 

dores activoe o con tres patroneP rePpoctiva.msnte, deber~n de 

hacer una POlicitud ante el Secretario de Trabajo y Prev11!!1i6n 

Social cuando el ~mbito Aea Pederal, y en el Local, ante la 

Ju."lt..,, de Conciliec i6n :¡ Arbi tr'\j e correspondiente; llenarla 'P!l 

ra eu reciPtro, Rnexarán la !'iguiento docuffientaci6n: Oopi..,, en 

la q·ie ~e autorice el Ac"::a de la A.l!!lamblea Oon,,.titutiva; el. n\1-

mero, nombree y domicilio de lol!I trabajadores o de loe patro

nes; copia "lutorizada do lol' El'tatutor,> (en tfrtot> Fe n•t1.rcar4 J.a 

duración de1 L"indicato, eu finalidad ~ onjetivo y de~As eleme!! 

tos de!'critos r.n Al '"rtlc1110 371); y copia autorizada del .A.eta 

•e 1:3. Direot'.vr.,, tcdo!' r·e lle·wrt!n rnr clu¡:lir.ado. 

~on"'ti.tl:ido 001::0 un<\ r.er"onn n:or:!l.l, tondr:! todoa loe der.! 

chotl y obli.¡-;<1ciono" que e-a.re'' 1·.~ L•"Y• tendrá capat'idad p3.ra a! 

ci11irir 1.ienc:; muetlel' e inMueblel!!I deetir.ador directa o indirc,g, 

ta.:nenia.> parn el objeto de la im'ltituci6n, ejurcit:..r e~• accio

nee :mt!! l'il<' !\t;toridnt'IP•• non•retenteF, def!!nd~r loii derAchr>11 de 
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1oe •indica1izadoe e intormardn a 1ae autoridad•• competente• 

4• eu actuaoidn cuando aef lo requieran. 

Se eetablece que no podr'-n intervenir en 1oe aeuntoe rel! 

gioeoe, ni tampoco ejercer la proteeidn de comerciantes con 

"11mo de lucro. 

Como toda sociedad, ee podr' disolver cuando exteta el V2 
to a eu tavor de lae doe tercerae partee de eus miembros o 

cuando 1la7a concluido el tiempo eetupulado en loe Bstatutoe P.! 

ra eu duracidn. 

Se habla de las Pederacionee y de lae Contederacionee, la 

primera es la aeociacidn de Sindicatos, y la segunda, es 1a 

asociacidn de ?ederaciones, ambas observarán los principioo e~ 

tablecido~ en el artículo 371, pero tambi~n contellllrán la den2 

minacidn y domicilios de los nuevos integrantes; las condicio

nes de adheeidn y la forma en que nerá representadoe en las 

Asambleas y en las Directivas. El registro lo etectuarán ante 

la Secretaría del 1'rabajo,y Previsidn Social, observando loe 

1ineamienton del artícu1o 385 para el registro. 

En los Sindicatos existe un proceder muy particular, al 

celebrar un Contrato Colectivo de 'JTabajo uno o varios aindie,! 

toe de trabajadores con uno o varios sindicatos de patronee e~ 

tablecen condiciones según las cuale~ se va a prestar el trab,! 

jo en una o m:!e empresas o establecimientos y en el cual se 1~ 

certan las Clad~ulas de Preferencia y de Exclueidn que a cont! 

nuacidn se tratarán. 

" Bn la Ley del Trabajo de 1931, las cláusu1ae 



de adalisi6n y exc1usi6n ee imponfan en e1 contr! 

to por diepoeioi6n de 1a Ley, pues genera1mente 

en 1os contratos co1ectivos se reconocfa a 1os 

sindicatos e1 derecho exc1ueivo de proponer tra

bajadores ••• Independientemente de esta diepoei

ci6n 1ega1, 1oe sindicatos a trav6s de1 derecho 

de hue1ga, polb'án eetab1ecer oomo acto contrac

tQa1 eocia1 1a inc1uei6n en e1 docQMento respec

tivo 1as c1áueQ1as de admiei6n y exc1uei6n y de 

otrae que conntituyen prerrogativas para e1 sin

dicato y eus miembros." 73 
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La C1áusula de Preferencia o Admisidn, se traduce en e1 

avieo por escrito que efectúa el patrdn al sindicato para com2 

nucarle que hay una vacante en su empresa o establecimiento de 

nueva creaci6n, en un lapso no largo, e1 sindicato enviará a1 

candidato, en caso de no hacerlo, el patrdn podrá ce1ebrar 1a 

contratacidn en forma 1ibre. Bn ambos caeos el trabajador ae 

eindicalizará para poder prestar sus servicios. 

En esta c1áusu1a se encuentra el derecho de1 patrdn de 

que si en loe primeros treinta dfas, e1 trabajador no ee apto 

para ocupar el puesto, lo eeparará y remitirá a1 sindicato que 

lo propu"o y sin contraer respon,.abilidad .J.lguna. 

Ba e1 propio Sindicato el que ae convierte en un vende 

p1azas para los trabajadores que desean conseguir IUl emp1eo, 

ya que primero tendrán que eindica1izarse y después esperar su 

73. Trueba Urbina, A1berto. Op cit. pag. 387. 



turno f::'ª ser contratado y con eu salario contribuir a lae 

cuotae
1 

sindicales que se lee asignan a cad~ uno de loe miem

bros. j 

i 
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lli cuanto a la Cl4usllla de Bxclueidn que tambifn se in

certa :'11 el Contrato Colectivo de Trabajo, se refiera a la ee

paracidn del trabajador por disposicidn del propio sindicato y 

que ef~ctda fl patrdn, o bien, el sindicato decide la expui.-· 

sidn del trabajador cuando renuncie a ser parte del mismo, Lo 

expuesto e• traduce en la forma en que el patrdn debe de ex

cluir al trabajador de sus actividades, 

La razdn de loe derechos que se con~agran dentro del sin

dicato eon claros, son contrarios a su objetivo al luchar por 

loe deioechoe de los trabajadores y lll!(e adn cuando no forman 

parte 4e fl. 

S~leccionan el personal que laborará en una empresa o es

tablecimiento, si no conviene a la aeociacidn por su pol!tica, 
1 

eer4 expulsado o separado de su encargo por ser un elemento n.! 

gativo> 

~e muy evidente que el sindicato funciona de manera dife

rente ~ loe ideales con los que ee conetituyd y es la pr4ctica 

la ~ue impera aWi cuando loe objetivos no se lleven a cabo, 

T!l.lllbifn es un negociador con los patrones que ofrecen y 

amenaz~ a un pa.trdn de emplazar a huelga ei no lee entregan 

una ~ cantidad de dinero a cambio de no hacerlo. Betas agrg 

pacion+• eñ la vida pr4ctioa cumpl•n con sus a.manazas, 
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La aplicacidn de eetae cláuelll.ae ee real y ayudan a deeba

cerae de loe trabajadoree que estorban en lae empreeae o eata

blecimientoe y para lae tinalidadee de loe l!deree sindic.1ee, 

En este orden de ideas, loe problemaR continuan y para no 

dejar1oe ein reepueeta, ee proponen lae eiguientee Soluoionee1 

Bn cuanto al Derecho de la Estabilidad que tienen loe tra

bajadoree, en ocaeionea ee quebrantado por ellos miemos al no 

desempefiar correctamente PUS actividades de acuerdo a lo que 

pactaron en el contrato de trabajo, y en cambio s! exigen que 

se lee concedan todae lae prestaciones de la Ley en forma absll!: 

da. 

Debe existir conciencia dentro de esta clase, de que si d~ 

sean tener todae eue prerrogativas y que lee sean respetadas, 

deben cumplir con todas y cada una de sus obligaciones; ya que 

la permanencia en sus empleos lee concede además antigUedad, 

aguinaldo, vacaciones, derechos de escalafdn, inecripcidn al S~ 

guro Social, prestaciones, etc. El deeempeMar su trabajo como 

debe ser, beneficia tanto al trabajador como al patrdn y a la 

misma sociedad al no generar desempleos. 

Tambi'n dentro de eete derecho, para loe patronea, la obl! 

gacidn de respetar 1oe derechos de sus subordinados sean de ba

Pe o eventuales, con la finalidad de que reciba mejores rendi

mientos y de saber de que cuenta con un perPonal responsable y 

que enfrenta las exigencias de una sociedad. 

La conciencia entre esta~ dos clueee, que la ineficiencia 

y la ilicitud en sus actuaciones trae como consecuencia el de-
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sempleo, la miPeria y conductas antisociales en una poblacidn. 

Tratar que los legisladores renueven lae disposiciones o~ 

soletas y que no se encuentren apegadas a esta realidad. Bue

car el equilibrio y la armonía que se dice existir entre ellas 

y no dar lugar a la impunidad de delitos y faltas que se come

ten en el llmbito laboral. 

Para que las Leyes sean aplicadas fehacientemente, ee re

quiere adeaiás renovar el personal de loe dr~anos juriedicciona 

les que responden a conductas ilícitas y que eon los encarga

dos de la adminietracidn de Justicia¡ o bien, que P.e les capa

cite adecuadamente para desea1pei'lar sus laboree. 

Bl perP.onal adatinil!trativo, debe de contar con UJ:IB ética 

que lee permita detectar laF anomalías dentro de loe centros 

de trabajo cuando eon objeto de inepeccidn y no continuar con 

laP políticas de soborno; a.ue den cumplimiento verdadero a sus 

funciones al igual que loe titulares de los 6rganoe de gobier-

no, 

Para que loe servidores pdblicos mejoren sus funciones y 

dejen a un lado las ~olíticas de soborno, ee requiere que per

ciban mejores P.alarioe y estímulos por parte del gobierno. 

Por otra p~rte, los Sindicatos tienen la funcidn de vigi

lar el cua1plia.iento de los derechos de loe trabajadores; velar 

por el ~ejoramiento del trabajo y del nivel de vida de ellos, 

de los agremiados, y no ir en busca de intere!!ee personales, 

olvidando el beneficio de las maPas, 
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Pinalmente, terminar con la poetura de eeta aeociacidn de 

eer vendedoree de plazae a loe agremiadoe, ee decir, que se r1 

muevan las cl~usuJ.as de Admieidn o Preferencia y de Exclueidn 

que dan margen a tal eituacidn, otorgando empleos eie;npre y 

cu.~ndo la persona forme parte de dicho organiemo, que se sindi 

calice, y que no vaya en contra de la pol!tica del miemo, ya 

que con esta actitud ee eetá restringiendo la libertad de con

trata.ree para desempe~ar el empleo que máe le acomode (art!cu

lo 5° Oom•titucional), o bien, que se desechen a los elementos 

porque no convienen a las políticas de los l!deree, 

Tampoco se debe olvidar que existen eindicatos que defiell 

den más a aquellos agremiados pereeosos o tlojoe que con eus 

conductas negativas crean problera¡\e al patrdn o patrones, que a 

loe trabajadores que cumplen efectivamente con eus empleos. 



OCNCWSIOllBS 

PllillllU.. ID. principio de la Bstabilidad beneficia tanto al 

trabajador, debido a que conserva eu empleo; y al P.! 

trdn, porque continlla en eu labor de producción. 

SIGUllDA. Es necesario modificar este principio en Materia La

boral, con la finalidad de que los nuevos contenidos 

tiendan a dar una mayor aplicación a eete precepto, 

sin pretender establecer una inflexibilidad a la 

obligación del patrón de reinstalar a un trabajador 

despedido injustificadamente, 

TSRCERA. Se requiere cambiar el t~rmino de Rescisión que ee 

marca en loe art{culoe 47 y 51 de la Ley ~ederal del 

Trabajo por lo" de Despido y Uetiro reepectivamente, 

CUAltTA. 

i.jUINTA, 

Para que laFJ Aanciones penalee ee lleven al campo 

práctico, es menester una concordancia entre la Ley 

Pederal del Trabajo y la Legislación Penal. 

Se sugiere para que ee cwnplim1enten las Aanciones 

privativaA de la libertad dictadae por una autoridad 

de trabajo y en baee a la Ley de la Materia, la exi~ 

tencia en los cuerpos penales un Cap!tu1o y T!tu1o 

especial p'll"a dar ejecución a las mismas llamado 

" Delttoa Socialee ", y no dar margen a que conti

nuen las violaciones de derechos por pa.rte de los p~ 

trones impunea, 
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Be necesaria la armonía 1 equilibrio entre las Leyes 

para que no queden ein cwnplia:iento diepoeicionee que 

facultan a drganoe y autoridades que imparten justi

cia en las d1't'11reae ramae del Derecho. 

SBfTI~IA.. Las Autoridades de Trabajo requieren una maror prepa

racidn que lee permita desistir de conductas ilícitas 

y lleven a cabo acertadamente su actuacidn f'rente a 

loe gobernados que reclaman Justicia. 

OCTAVA. Be menester que tanto loe titulares de los 6rganos de 

Jueticia Laboral, com~ el personal administrativo, 

perciban mejores salario• para que dejen a un lado 

las d~divae, regalías o cualquier otra para no actuar 

en forrr.a legal fomentando la corrupcidn desmedida •. 

NOVBNA. Que las Comieionee Uixtas que autoriza la Ley Pederal 

del Trabajo cumplan con sus obligaciones capacitando 

a aus trabajadores, desempeffando sus funciones acert!!_ 

demente y apegados a la Ley. 

DBCIMA.. Bn loe centros de trabajo y que eon motivo de inspec

cidn se cuenten con todoe loe materiales y herramien

tae de labor y que los contratoe de trabajo se encue!?:. 

tren conforme a Derecho y no dar pie a las irregula

ridades que ee pueden presentar con motivo de la ina

plicaci6n de la Ley Laboral. 

DECillIA Que los inspectoreos de traba.jo ee .rolen fin las viei

PRIMEaA. tas que realizan en cada uno de los centros de traba

jo. 



DBaIU 
SBGUlfDA. 

DBCih'.A 
TBRCBRA. 

DBCI!(A 
CUARTA, 

DECIMA 
QUINTA. 

DEClllA 
SEXTA, 
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B11minar de los Contratoe Colecti"WOI! de Trabajo, 1& 

observancia de lae cl,ul!lll&e de Admieidn o Preferen

cia y de Exc1ueidn, ya que coartan lae libertades 

del trabajador de prestar eue eervicioe en cualquier 

empreea o eet~blecimiento con loe requisitos de Ley, 

y del patrón, de contratar libremente a !'U personal, 

Considero que el Sindicato ha perdido la funcidn con 

la cu~l ee formó y conetituy6, porque en lugar de 

buscar el bieneeta.r de loe agremiados, bueca eatief~ 

cer intereses pereonalee, 

Al Eetado le ha convenido eAta actuacidn, ya que le 

facilita el control sobre lae maBas, evitando cons

tantes sublevaciones, 

La autonomía sindical se lograría cuando loe líderes 

sean removidoe totalmente de eus pueetoe al concluir 

eue encargos¡ otra eolucidn es que cll!indo tengan ac

ti vidadee y asunto~ de política, salgan de la aeoci~ 

ción dando la oportunidad de conducirla a otros ele

mentoe de la misma, 

Propongo un cambio en la educación que obe:ervanioe:, 

iniciando desde la modificación de loe planee y pro

gramas que presenta la secretaría de Educación F~bl!, 

ca¡ una participación real de loe medios de Comunic~ 

ci6n para dar a conocer las problemáticas que aque

jan a la eociedad, para dar lugar a una educación de 

líderes y participar en la toma de decisiones en fOI, 

ma conjunta, 
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